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Re se ña ela bo ra da por:
ELSA RA MÍ REZ LEYVA

La lec tu ra es un tema tan com ple jo y vi gen te que por más tra ba jos que se pu bli -
quen so bre ella di fí cil men te se ago ta rá. Por el con tra rio, en la me di da en que se

des pe jan pre gun tas, sur gen nue vas in te rro gan tes ba sa das en los di fe ren tes en fo ques
que la es tu dian. Pero ade más la lec tu ra for ma par te del ci clo de la co mu ni ca ción re -
gis tra da, y este ci clo está en per ma nen te trans for ma ción.

A la nu tri da lis ta de tex tos pú bli cos nun ca su fi cien tes so bre la lec tu ra, se suma el
li bro di ri gi do por Gu gliel mo Ca val lo y Ro ger Char tier. La obra reú ne a des ta ca dos
es pe cia lis tas que abor dan los di fe ren tes mo men tos de la lec tu ra des de su sur gi mien -
to has ta nues tros días cen trán do se en dos ideas fun da men ta les que cons ti tu yen el
eje con duc tor de todo el tex to: una sos tie ne que la lec tu ra no se en cuen tra de ter mi -
na da por el tex to, sino que exis ten una se rie de me dia cio nes ex ter nas que le asig nan
sen ti do; a la vez el lec tor hace una in ter pre ta ción y usos pro pios de ese sen ti do; la
otra idea afir ma que el tex to co bra sen ti do cuan do para el lec tor tie ne un sig ni fi ca do.
Par tien do de es tos dos plan tea mien tos los au to res de los 13 ca pí tu los que in te gran la 
obra re cons tru yen las re la cio nes que se han es ta ble ci do a lar go de la his to ria en tre el
“mun do de los li bros y el mun do de los lec to res”. Así, se abor dan los es ti los li te ra -
rios; los di fe ren tes me dios y for ma tos en los que se plas man los tex tos y sus cam bios; 
y el sur gi mien to de pú bli cos lec to res y las trans for ma cio nes que és tos han te ni do. Se
ana li zan, pues, las prác ti cas y tra di cio nes que han exis ti do en tor no a la lec tu ra.

La va rie dad de as pec tos que ofre ce esta obra re pre sen ta ape nas un bos que jo de la
his to ria de la lec tu ra, pues tra ta do con más pro fun di dad cada ca pí tu lo pro du ci ría un
abul ta do vo lu men. A lo lar go de esta his to ria se ob ser van los ci clos que pa san de la
lec tu ra in ten si va, dada la li mi ta ción en el nú me ro de tex tos que cir cu lan, a la lec tu ra
ex ten si va de bi da a la va rie dad de te mas y gé ne ros li te ra rios, y se exa mi nan tam bién
los pú bli cos lec to res que van de los cul tos a los anal fa be tos, gru po este úl ti mo que se
apro pia de los tex tos a tra vés de una voz que ora li za lo es cri to. La lec tu ra se tras for -
ma en una prác ti ca que se hace sin pro nun ciar las pa la bras en voz alta, y pasa del uso
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eru di to al de pres ti gio y lue go al de en tre te ni mien to. Así, cada épo ca hace pre va le cer
unos usos so bre otros de bi do a una se rie de he chos que mar can una era y es ta ble cen
có di gos, com pe ten cias e in te re ses que com par ten las co mu ni da des y que las dis tin -
guen a unas de las otras. A lo lar go de la obra en con tra mos dos gran des te mas: las
for mas en que se ma te ria li zan los tex tos y las prác ti cas lec to ras, y a par tir de esto se
iden ti fi can los pro ce sos de ins ti tu cio na li za ción que han de sa rro lla do las so cie da des
oc ci den ta les bien sea para el con trol o para la so cia li za ción de las prác ti cas lec to ras.

La gran, com pren si ble, au sen cia, es el sur gi mien to del tex to di gi tal y sus efec tos
en la pro duc ción edi to rial y en las prác ti cas lec to ras, lo que po dría mos con si de rar en
el mo men to ac tual como una nue va re vo lu ción en el mun do del li bro.

La obra de Ca val lo y Char tier nos ini cia en la Gre cia de apro xi ma da men te el si glo V
a. de C., en el mo men to en que la es cri tu ra se ha asi mi la do como una tec no lo gía ca paz
de fi jar y con ser var los con te ni dos de la me mo ria hu ma na, has ta en ton ces  sometidos
al do mi nio de las for mas ora les. En esa épo ca de la lec tu ra, que de no mi na como ar cai ca,
el au tor ana li za los di fe ren tes ver bos que ex pre sa ban las dis tin tas ma ne ras en que se pen -
sa ba el acto de la lec tu ra. No hay que ol vi dar que se tra ta ba de una ac ti vi dad nue va que
em pe za ba a ma ni fes tar se en pro duc ción de tex tos pero que, sin em bar go, era sig ni fi ca ti -
va en la me di da en que se ora li za ba, pues los tex tos eran uti li za dos para leer en voz alta y
para ha cer re pre sen ta cio nes tea tra les. No obs tan te, exis ten tes ti mo nios de que ya al gu -
nos prac ti ca ban la lec tu ra en si len cio. Así los ver bos que se em plea ban te nían que ver
con las di fe ren tes con cep cio nes que se ha cían de la lec tu ra.

El si guien te es ta dio de la lec tu ra se ubi ca en Roma un poco an tes de los ini cios de la
era cris tia na. Los ro llos grie gos que lle ga ron como bo ti nes de gue rra pron to pa sa ron a
for mar par te de las bi blio te cas ro ma nas y se di fun die ron me dian te co pias en tre los
eru di tos in te re sa dos en for mar sus pro pias co lec cio nes. Y tam bién la lec tu ra se em pe -
zó a di fun dir en tre pú bli cos cada vez me nos doc tos me dian te tex tos cuyo con te ni do
era lo su fi cien te men te sen ci llo y abor da ba te mas di ver sos des ti na dos al es par ci mien to. 
Es así como apa re ce la lec tu ra por pla cer, y se des cu bre tam bién que me dian te ella se
ob tie ne pres ti gio. En tor no a la ac ti vi dad lec to ra se con for man di fe ren tes pú bli cos lec -
to res que se es tra ti fi can se gún sus in te re ses, op cio nes, ni ve les cul tu ra les y gé ne ro, ya
que se in te gra des de en ton ces el sec tor fe me ni no. Em pie za luego a de sa rro llar se para
esos di fe ren tes pú bli cos una gama am plia de ofer tas de lec tu ra: poe sía, épi ca, re la tos
de in tri ga y amor, tra ta dos de cu li na ria, de be lle za, de de por tes, de jue gos, obras eró ti -
cas, ho rós co pos. Y tam bién apa re ce la li te ra tu ra sub ver si va.

Las prác ti cas lec to ras en si len cio y voz alta es ta ban ya am plia men te di fun di das
cuan do apa re ce el co dex en el año uno de nues tra era, in ven ción ro ma na que pron to
in va de a toda Eu ro pa y se con vier te en una au to ri dad, en bue na par te por que el cris -
tia nis mo adop ta ese for ma to para la di vul ga ción de esa nue va fe. El co dex de ter mi -
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nó nue vas for mas de or ga ni zar los tex tos y de rea li zar la lec tu ra en seg men tos más
bre ves; se lee más con cen tra da men te, más len ta men te, es una lec tu ra de in ter pre ta -
ción y me di ta ción. La li mi ta ción de tex tos re li gio sos in ten si fi ca su re lec tu ra y la lec -
tu ra de pla cer se hace ex ten si va ante la va rie dad de li bros que apa re cen en los
pri me ros años de nues tra Era.

La Edad Me dia no nos es pre sen ta da aquí como una era de obs cu ri dad sino como 
un pe rio do de in ten sa ac ti vi dad en el que se die ron avan ces im por tan tes en el de sa -
rro llo del li bro, y las prác ti cas y usos de la lec tu ra. Ha cia el si glo VII el li bro ha afir ma -
do su au to ri dad a tra vés de los tex tos sa gra dos, que se han con ver ti do en el ali men to
de las co mu ni da des re li gio sas; aho ra el tex to ya no sólo pre ser va el co no ci mien to,
sino que sir ve para ex traer de él lo más po si ble me dian te las re lec tu ras. La prác ti ca
lec to ra se con cen tró en es pa cios ce rra dos ecle siás ti cos y mo nás ti cos don de se prac -
ti ca ba la lec tu ra en voz baja o re ci ta da, re cin tos don de se rea li za ba tam bién la co pia
de tex tos, ac ti vi dad que se con vir tió en un arte que em be lle cía las pá gi nas y cui da ba y 
ador na ba la ca li gra fía. Es tas obras o bien en ri que cían sus pro pias  bibliotecas o bien
res pon dían al en car go de al gún no ble o rico in te re sa do. Con el sur gi mien to de las
uni ver si da des en el si glo XIII la lec tu ra tam bién se con vir tió en una ac ti vi dad es co lar, 
al gra do que el ver bo le ge re se uti li za ba para nom brar a la en se ñan za y el acto de leer, y
la pe da go gía me die val se ba sa ba en la lec tu ra de tex tos, que ex pli ca ba y glo sa ba el
pro fe sor para ase gu rar in ter pre ta cio nes co rrec tas que se ano ta ban en los már ge nes
de las pá gi nas para que su re lec tu ra ayu da rá al es tu dian te. Tam bién se mo di fi ca ron
las for mas tex tua les y ad qui rie ron es truc tu ra y pun tua cio nes que hi cie ron más flui da
la lec tu ra y en con se cuen cia el es tu dio. Por otra par te, la cre cien te de man da de li bros
trans for mó las for mas de su pro duc ción, y de los mo nas te rios sa lie ron para los ta lle -
res de los co pis tas, quie nes ade más de aten der las de man das aca dé mi cas tu vie ron
que sa tis fa cer a los lec to res cor te sa nos, que bus ca ban las po cas lec tu ras de en tre te ni -
mien to que en ese en ton ces se pro du cían.

La ne ce si dad cre cien te de tex tos para el es tu dio pro pi ció que las bi blio te cas em pe -
za ran a ofre cer ser vi cios de prés ta mo con una ofer ta muy li mi ta da. Todo ello ge ne ró y
po pu la ri zó las com pi la cio nes de re sú me nes. La lec tu ra de es tos li bros se ge ne ra li zó
en tre los es tu dian tes por que re sol vía la fal ta de li bros y aho rra ba la lec tu ra de los tex tos 
com ple tos. Esta prác ti ca se di fun dió tam bién en tre los pro fe so res por que fa ci li ta ba
sus cla ses, y les per mi tía te ner un con trol es tric to de lo que leían sus alum nos. El uso de 
los re sú me nes subs ti tu yó la lec tu ra de tex tos com ple tos a tal gra do que de te rio ró la
ca li dad de la en se ñan za, prin ci pal men te cuan do in gre sa ron a las uni ver si da des es tu -
dian tes de cla ses so cia les me nos cul tas y por tan to con más di fi cul ta des para leer y
es cri bir, quie nes re cu rrían a las com pi la cio nes de re sú me nes; el ex ce so en su uso em -
po bre ció la en se ñan za. La lec tu ra por gus to se trans for mó en uti li ta ria y se la usó
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úni ca men te para ob te ner un co no ci mien to bá si co. Pero ha cia el si glo XIV el Hu ma -
nis mo toma auge y con él la lec tu ra de los clá si cos grie gos y la ti nos, con lo cual se res -
ca ta la lec tu ra por pla cer. Pero ade más este Re na ci mien to de mo cra ti za la edu ca ción
y los tex tos en len guas vul ga res y la ma yor pro duc ción de li bros, al in cre men tar se los
ta lle res de co pis tas, po pu la ri zan la lec tu ra; sin em bar go tal pro duc ción no fue su fi -
cien te al mul ti pli car se y di ver si fi car se los pú bli cos lec to res.

Ha cia el si glo XV cir cuns tan cias de ca rác ter re li gio so y so cial dan lu gar a dos gru -
pos de lec to res que por dis tin tas ra zo nes con gre gan a su co mu ni dad en tor no al li bro 
y a la lec tu ra con la in ten sión de lo grar cohe sión, unión y pre ser va ción: los lec to res
he breos y las so cie da des en don de se arrai gó la Re for ma lu te ra na. De es tos lec to res
sur ge una cen su ra que lle ga a la apli ca ción de pe nas in clu so de muer te y a la des truc -
ción de obras tan sig ni fi ca ti vas para ellos como el Tal mud o las Bi blias pro tes tan tes.
Sus tem plos se con vier ten en es pa cios de lec tu ra y  lu ga res don de se reú nen las obras 
para la con ser va ción y di vul ga ción de sus pre cep tos re li gio sos; en el caso de los he -
breos más allá de su re li gión, se tra ta ba de pre ser var su pro pia esen cia, su iden ti dad,
las cua les se en con tra ban en sus li bros, ubi ca dos en las si na go gas, que ha cían las fun -
cio nes de “bi blio te ca pú bli ca”, se ña la el au tor. A pe sar del alto ín di ce de al fa be ti za -
ción de los he breos, la lec tu ra co mu ni ta ria era muy prac ti ca da en tre ellos des de el
si glo XIX.

A fi na les de la épo ca me die val sur ge una nue va pro duc ción me ca ni za da del li bro.
El in ven to de Gu ten berg, se ña la el au tor de este ca pí tu lo (a di fe ren cia de otros au to -
res como Eli za beth Ein ses tein o el pro pio McLuhan), no pue de con si de rar se como
una re vo lu ción para las prác ti cas de lec tu ra, dado que las ca rac te rís ti cas del tex to y
los di fe ren tes for ma tos de li bros ma nus cri tos se con ser va ron has ta casi el si glo
XVIII; en cam bio la no ve la, el pe rió di co y las re vis tas sí re pre sen tan, dice, una re vo -
lu ción para la lec tu ra. Sin em bar go ha cia me dia dos del si glo XVI el li bro im pre so rei -
na ba en la cul tu ra eu ro pea, mien tras que el li bro ma nus cri to que da ba más
iden ti fi ca do con la épo ca me die val. La va rie dad de tex tos de ter mi na el tipo de lec tu -
ra pre do mi nan te en el pe rio do hu ma nis ta en dos sen ti dos: por pla cer y por eru di -
ción. A ello con tri bu yen de ma ne ra im por tan te los im pre so res o em pre sa rios del
li bro, quie nes apli can la eco no mía edi to rial a los for ma tos y gé ne ros li te ra rios, y cuya 
in fluen cia en las mo das li te ra rias fue de ter mi nan te para la con for ma ción de gru pos
de lec to res iden ti fi ca dos por sus gus tos bi blio grá fi cos. A su vez, la clien te la em pe zó
a ejer cer in fluen cia en ese mer ca do, como en el caso de los lec to res de la no ve la de
ca ba lle ría, con la cual sur ge la lec tu ra de no mi na da po pu lar que com pi te con los li -
bros de de vo ción y eru di tos. Poco a poco la lec tu ra se trans for ma en una ac ti vi dad
so cial al em pe zar a cir cu lar ejem pla res del mis mo tex to en tre mu chos lec to res, lo
que per mi te que las obras for men par te de los te mas para la ter tu lia o la re u nión.
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Una más de las re vo lu cio nes que se pro du cen en la lec tu ra, la ubi ca el au tor de
este ca pí tu lo ha cia fi na les del si glo XVIII. Se dice que la caí da del de no mi na do An ti -
guo Ré gi men fue pro vo ca da por los lec to res. Du ran te este pe rio do se dio lo que el
au tor de no mi na “ma nía lec to ra” que lle gó a con ver tir se en una “epi de mia”. La lec -
tu ra ex ten si va y lai ca mul ti pli có y di ver si fi có cua li ta ti va y cuan ti ta ti va men te a los pú -
bli cos lec to res. Para la bur gue sía la lec tu ra sig ni fi có la fuer za eman ci pa do ra. Para el
pú bli co po pu lar, la lec tu ra uti li ta ria sig ni fi có el as cen so por me dio de la ad qui si ción
de cul tu ra. El sec tor fe me ni no se in cor po ra a los pú bli cos lec to res que ge ne ran una
exi to sa in dus tria edi to rial con la no ve la sen ti men tal y te mas con si de ra dos de in te rés
fe me ni no. Con la apa ri ción de la no ve la, las re vis tas y el pe rió di co, ade más de los li -
bros eru di tos y los tex tos para la en se ñan za, la lec tu ra se con vir tió en un mer ca do
muy ren ta ble. Se iden ti fi can en ton ces tres ti pos de pú bli cos lec to res: eru di tos, cul tos 
e in cul tos. Para to dos ellos se con fec cio nan pro duc tos de lec tu ra. En este con tex to
apa re ce la fi gu ra del au tor li bre y se pro fe sio na li za la ac ti vi dad del au tor a tra vés de la
in dus tria edi to rial.

Al si glo XIX la co rres pon de el sur gi mien to de la al fa be ti za ción ma si va que fue re -
sul ta do del mo vi mien to ilus tra do. Así, a los pú bli cos que se for ma ron en el si glo an -
te rior se su man, por me dio de la lec tu ra po pu lar y eco nó mi ca de re vis tas ilus tra das y
no ve las se ria das, pú bli cos de lec to res que el au tor de no mi na “pú bli cos des co no ci -
dos”. El sec tor fe me ni no se am plía has ta abar car cla ses so cia les más ba jas que pue -
den leer pero no es cri bir. Sur ge una in dus tria edi to rial para ni ños y jó ve nes lec to res
que se for ta le ce con la ex pan sión de la edu ca ción pri ma ria. Apa re ce una gran can ti -
dad de es cri to res de li te ra tu ra in fan til que lue go se con vir tie ron en clá si cos, como
aqué llos que han lle ga do has ta nues tro días. La cla se obre ra for ma otro gru po lec tor
muy am plio que em pu ja do por la re vo lu ción in dus trial se vio en la ne ce si dad de au -
to ca pa ci tar se; Al mis mo tiem po se con si de ró que el fo men to al há bi to de la lec tu ra
ali via ría las ten sio nes so cia les. Todo ello fo men tó la crea ción de bi blio te cas pú bli cas
cu yas co lec cio nes eran se lec cio na das, a jui cio de los bi blio te ca rios, con li te ra tu ra
for ma ti va; sin em bar go, la die ta bi blio grá fi ca que ofre cían es tas bi blio te cas no coin -
ci día con los gus tos de los lec to res, quie nes bus ca ban li te ra tu ra de en tre te ni mien to.
No obs tan te, al gu nos gru pos de lec to res pro le ta rios fue ron au to di dac tas;  es ta ban
con ven ci dos que la lec tu ra era una for ma de pro gre sar.

En cuan to a la lec tu ra duran te el pre sen te si glo vein te, el au tor iden ti fi ca un fe nó -
me no que se ex tien de in clu so a los paí ses de sa rro lla dos: el re tro ce so en las ca pa ci da -
des lec to ras a cau sa de un anal fa be tis mo por de su so, au na do a las po bla cio nes
anal fa be tas que sub sis ten pese a las cam pa ñas per ma nen tes para erra di car este pro -
ble ma. El caso de Ja pón es dis tin to, la ac ti vi dad lec to ra es muy abun dan te por que
en tre los va lo res fa vo re ci dos se en cuen tra el de ber de es tar in for ma do, y éste es in -
du ci do por las au to ri da des. Otra ca rac te rís ti ca de nues tro si glo se re fie re a la ofer ta
edi to rial, que se hace muy ex ten sa en ca li dad y can ti dad, pese a que en los úl ti mos
años se ob ser va una re es truc tu ra ción por con sor cios en la que las edi to ria les más dé -
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bi les tien den a de sa pa re cer. Esta ten den cia sur ge, en par te, por la cri sis que pro du ce
la des cul tu ri za ción y que afec ta a la pro duc ción del li bro, pues las ofer tas de cul tu ri -
za ción se han di ver si fi ca do ya no con la lec tu ra, como tra di cio nal men te se lo gra ba,
sino con los me dios au dio vi sua les, los nue vos trans mi so res de la cul tu ra. Esta si tua -
ción ha pro pi cia do que el mer ca do li bre ro lle ve las co sas al ex tre mo y tra te al li bro
como cual quier mer can cía de con su mo, y está ge ne ran do la pér di da de orien ta ción
en cuan to a la se lec ción. In clu so la es cue la ha per di do fuer za y ca pa ci dad para man -
te ner el “ca non” tra di cio nal de la lec tu ra, por lo que el lec tor que da ex pues to a una
ofer ta que bus ca más el lu cro. Así, la lec tu ra con su mis ta dis tin gue a es tas úl ti mas dé -
ca das y gana cada vez más adep tos que bus can leer para pa sar el tiem po más que para 
cul ti var se. In clu so en las bi blio te cas pú bli cas ha em pe za do a co lar se esta ten den cia
en los acer vos ante la pre sión de sus usua rios, y es tas ins ti tu cio nes que pre ser va ban
el ca non de la se lec ción han te ni do que ce der. Lo an te rior ori gi na que sólo una éli te
ex pe ri men ta da ten ga la ca pa ci dad de dis tin guir y se lec cio nar de en tre la in men sa
pro duc ción edi to rial.
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