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F f E a B n-HC;Iü^l 

En esta catortreava Reflexión 
Lioe r r a r i a , y a i efecto Qe 
la ceieoracicin de l a 22ava. 
Feria ttetropoi itana dei L l 
ora, aoor-do e l tema de l a 
denominada " c r i s i s dei l i 
bro", añadienoo dos a r t i c u -
los sobre e l l o puolicados en 
e l d i a r i o EL FIh»^IERO en 
sus ediciones del 2cj y 27 oe 
mayo dei presente ano, e s 
c r i t o s por e l señor AlDerto 
AQUÍ l a r en l a seccidn hEGü-
c i c e . 

Espera que l a infor-macibn 
aquí vertioa pueda ser- de 
util i d a d para quienes l a pa-
lapra e s c r i t a s i es una ne
cesidad. 

Iléxico, D.F. 

J u l i o de ly93. 

Ornar" Coretes 

LA CRISIS M L LIBRO 

Un m a l crónico de nuestro tiempo 

De vez en vez, leemos en a l 
gún per"iodico o alcana r"e-
v i s t a un a r t i c u l o referente 
a l a preblensitica que en La 
actualidad enfrenta l a e l a 
boración y comercializacidn 
del l i b r a . Por lo genere! l a 
inforeacidn brinoada, pala
bras nds, ptalabras menos, 
tiende a reprxxitjuzir lo mis
mo. "La industria e d i t o r i a l 
esta en c r i s i s " , y está en 
c r i s i s porgue e l l i b r o , 
exceptuando algunas lineas 
como l a del texto escolar", 
simple y sencillamente se 
vende muy poco. 

La comer"cializacidn de este 
s i r g u l a r pr"oducto enfrenta 
s e r i o s prebiemas. Se agrega 
que caaa vez menos gente 
acude a l a s librerías y mu
chas menos son l a s que ad
quieren l i b r o s . 

For supuesto que esto no es 
nada nuevo. En s i , en nues
t r a país e l l i b r e siempre, 
ccn l a salvedad de algunas 
lineas como l a dei texto 
escolar, na enfrentado 
s e r i a s problemas de córner^ 
cializaciún. Añora bien, 
tomando en cuenta l a proble
mática económica por l a que 
atraviesa e l p a i s en su 
conjunto, por supuesto que 

este asunto se complica aun 
más. E i raquítico número de 
ccjnsumidores de libros 
tiende, debido en mucno a l a 
baja en l a capacidad adqui
s i t i v a de l a inmensa mayoría 
de nuestra población, a re-
ducir"se tooavia mas. Por 
otra parte, los canales, o i 
gamos natur"ales. oe a i s t r " i -
Duciún oe este prooucto, 
esto es. l a s lidr^erias, r e 
sienten l a enorme losa que 
representan sus gastos f i -
-los, mismos que en muchos 
casos, no alcanzan a s e r cu
biertos con l a venta de l i 
bres. E l resultado de tan 
ca tastr"ófica situación se 
nota ya en c i e r r e s d e f i n i t i 
vos t» esos establecimientos 
o bien en e l cambio de gir a . 

E l escaso numera de l i o r e -
r i a s existentes en toda l a 
República habla por s i solo. 
Pera, l o repito, esto no es 

' asunta inédito, de hecno 
siempre ha sido a s i . Viaáa 
nuevo bajo e l s o l se ha Drxr-
dijcido. 

Ciet"tamente, y esto debe ser" 
tomado en cuenta, l a apari-
cidn de nuevos pr"aductos, 
como por ejemplo e l vioeo, 
l e ha hecho una ter"r"ibie 
competencia a l l l o r a en s i . 
Y r e s u l t a alarmante lo que 
pueda suceder" a l futura. 



I I 

Dejando a un lado e l slogan 
de que " e l l i b r a es c u l t u 
ra", slogan que por ciet"ta 
ffluy poco dice de ese pr-o-
Aicto, porx)ue a f i n de cuen
tas e l pan de nuerid tainbién 
s s una manifestacidn c u l t u 
r a l y a ningún panadero se 
l e ha ocurrido p u b i i c i t a r su 
prxíducto con semejante s l o 
gan, tenemos entonces que e l 
l i b r a en s i no es nas que un 
instran-iento de almacenamien
to y transmisión de mfotma-
ciún. tocio lo vanada que se 
quiera, oera a f i n oe cuen
tas L n simóle instrximento de 
almacenamiento y transmisión 
de información, y r-esulta 
que en ese camoo ha habido 
inhovaciones sorarenoentes, 
oue a l a larga har"án aun mas 
COToetencia a i iibrxi. 

i-iace ya un consioer-abie nú-
rnens oe años ntoo un oer^so-
pá-je famoso que no oudo en 
afirmar que l a , por éi oe-
nominaoa, 'er"a de Guten-
berg", esto es, l a e r a de l a 
transmisión de infor-vnacián 
y i a mater-ial impr^eso, no 
taraaría muicno en queoar r'e-
legada a los museos. Lógica-
Qiente t a l afirmación r-msuitó 
bastante exager-'ada, mas s i n 
emoargo e l l o no nos ccxilleva 
a c a l i f i c a r l a de totalmente 
ecMivDcada. 

E l surgimiento de instrumen-
^tos de almacenamiento y 
.transmisión de información 
como lo son l a comoutación y 
e l enorme mundo de p o s i b i l i — 
jjades oue en germen c o n t i e -
fFie, nos prmf ig^ra l o que a l 
futuro puede o c u r r i r y e l l o 
po pertenece necesariamente 
a l campo de l a c i e n c i a f i c 
ción, 
í 

be que los avances tecnolc>-
gicc35 ponen en apuros a 
cier"tas incxistrias, e s 
•innegáble. Por ejemplo, en 
^ l a inoustria del disco, 
industria por supuesto mucho 
más pujante que l a del librm 
e igualmente rmlacionada con 

e i ^ niácenamiento y transmi
sión de información, l a ne
cesidad de l a tr^ansformacidn 
ya s e ha prmsentado. E l t r a 
d i c i o n a l d isco de 33 r.p.m. 
ha sido condenado a ocupar 
un lugar en un museo junto 
con l o s v i e j o s d i scos de 78 
r.p.m. La e r a de l o s compact 
emerge desplazando a l disco 
t r a d i c i o n a l . No pasaré muchp 
tiempo parm que e l cásete 
s i g a e l misao camino que l o s 
discos de 35 r.p.m. 

En l a in d u s t r i a del librm, 
no Obstante que también ha 
habido e i impacto de l a nue
va tecnología, e s t a no se ha 
rmflejado en e l prxbucto 
terminado, esto es, no ha 
habido un cambio substancial 
en e l librm en s i . 

Ciertamente l a denominada 
compuedición en mucho ha f a 
c i l i t a d o y, sobrm todo, 
agilizado, una parte del 
prxiceso de producción dei 
librm, perm e l l o no s e rm-
f l e j a cuando e l librm l l e g a 
a su destinátar"io. De hecho, 
incluso con ̂ e l vetusto s i s 
tema de prensa plana s e 
logreaban resultados exce
lentes. Por ejemplo, un l i 
bre editado en l a década de 
1940 en nada s e d i f e r e n c i a 
de uno editado en l a actua
lidad, e incluso y he aoui 
un dato que avala l o que 
sostengo, no son pocas l a s 
ediciones que con toda j u s -
teza pueden considerarse en 
mucho super^iorms a l a s a c 
tuales. 

Con l o ante r i o r no pretendo, 
en momento alguno, c r ^ i t i c a r 
a l a prxxiucciOn e d i t o r i a l 
a c t u a l , huy l e j o s de mi t a l 
objetivo. Simplemente busco 
e j e m p l i f i c a r acersa de l a 
cuasi inexisteixzia de alguna 
transformación profunda en 
e l l i b r o . 

S i compartamos, por ejemplo, 
una grabación de t a l o cual 
orguesta o cantante, r e a l i 
zada en l a década de 1 9 ^ 
con una actual, notaríamos 
de inmediato l a d i f e r e n c i a . 

Inclusive, en e l campo de 
l a s r e v i s t a s en donoe las 
posibilidades de diseño gt"ar-
f ico marean en s i l a pauta, 
podríamos igual peroatarrxjs 
de l a d i f e r e n c i a entre una 
r e v i s t a editada en 19^0 y 
una editada en l a a c t u a l i 
dad. Sin embargo, i n s i s t o , 
en e l ter-reno e s p e c i f i c o del 
l i b r o no sucede igual. 

Tenemos, entonces, que e l 
l i b r o , en cuanto instrxunento 
de almacenamiento y transmi
sión de información, se man
tiene un tanto a l margen del 
impacto producida por l a ro-
novaciOn tecnológica. Sabe
mos que en su proceso de 
prooucción, en e l cual 
intervienen diversas ramas 
i n d u s t r i a l e s de por s i inde-
pendierites a él, l a renova
ción tecnológica s i impacta 
de manera determinante. He
mos hablado de l a compuedi
ción, y también poórlamos 
mencionar nuevas técnicas de 
fabricacitín de papel, t i n t a , 
nueva tecnologia en máquinas 
improsoras o encuadernado
ra s , e t c . , etc. Asi pues, 
l o s cambios tecnológicos 
afectan a l a s diferentes 
áreas in d u s t r i a l e s , necesa
r i a s para l a producción de 
edición de l i b r o s , que s i n 
embargo son independientes 
en l a medida en que no r e 
quieren de l a edición de l i 
bros para su supervivencia y 
desarrollo. Ni l a industria 
de papel, n i l a de l a s arates 
gráficas, incluso n i tan s i 
quiera l a denominada com
puedición, dependen de l a 
producción de l i b r o s para 
e x i s t i r . En pocas palabras, 
podría l l e g a r e l día en que 
no s e e d i t a r a ya n i un solo 
l i b r o y s i n embargo esas 
i n d u s t r i a s seguirían e x i s 
tiendo y renovándose. 

Deseo pxjntualizar que estoy 
haciendo referencia única y 
exclusivamente a l li b r o , y 
no a l a s r e v i s t a s o periódi
cos, h i intet"és s e centra en 
e l l i b r o , y de ninguna mane
r a considero que sea posible 
meter en un mismo co s t a l a 



periódiccDS, r e v i s t a s y l i -
D t x s . £1 (nundo dei per"iódico 
y e l de l a r e v i s t a scxi mun
dos por" completo difer-entes, 
en todo, a l del l i b r e . 

Otra aspecto inter " e5ante y 
que no podemos pasar" por" a l 
to es e l preceso de comer"-
ci a l i z a c i d n del l i b r e . 

Lo pr-imere que debemos de 
analizar" es que en este pre-
ducto e l pr"ecÍQ de venta a l 
público es fija d o por" e l 
indastr-ial. La editor"ial f i 
j a de antemano e i pr"ecio a l 
que debe vender"se t a l o cual 
t i t u l o , y por" S I esto fuese 
poco, cor-r-esponde también a l 
editor- f i j a r " l a ganancia del 
iiPr-ere o dÍ5tr"ibuidor". 

Como bien sabemos, en otr"os 
gir-os pr"iva l a política dei 
pr-ecio neto a distr"ibuido-
res, con los típicos 
descuentas adicionales por 
volumen o pr"onto pago, co-
rr-espondiéndoies a éstos f i 
jar- e l pr-eciD a i pCtblico y, 
por" lo tanto, deter-minar- s u 
ganancia. Fues bien, en e l 
libr-o las r-eglas del juego 
corrier-cial son otr-as. 

CLiriosamente e l e d i t a r no 
tan sólo determina su ganan
c i a sino que se ll e g a a l 
colmo de determinar l a ga
nancia del comerciante, y 
e l l o s i n conocer l a s ne-
cesidaaes ae cada e s t a o i e c i -
mianto comer-cial en lo 
par-xiculat". Fot" lo oener-ai, 
salvo conradas emor-esas 
edicor-iáies, l a política oe 
ios aescuencos no va mas 
a l i a ae un costumor-isíTO 
Dur-do. Tenemos entonces que 
no son l a s r-eqias dei mer-ca-
do quienes van a determinar 
e i vaior- de t a i o cuai libr-o 
y por consiguiente su r-en— 
taaiiidad, sino que curiosa
mente e x i s t e soor-e este 
pr-oaucto un s u t i i contr-oi de 
pr-ecio fijado por e l mismo 
incM-istr-iai que en no pocos 
casos se tr-ansforma en un 
piearxDn pat-a e i comer-ciante. 

ÜDvia señalar- que e i tr-ato 
dado por e i editor a l gr-an 
comer-cio no es, en io 
absoluto, pr-opor-cional a l 
otorgaoo a i mediano y peque-
rno comert:io, llegánaose 
incluso a fomentar- l a más 
ter-ribie aber-r-ación: l a com-
oetencia d e s l e a l , tn efecto, 
no son pocas l a s veces en 
que algún gr-an e s t a o i e c i — 
miento comer-cial ofr-ece i i -
br-os con un Descuento mayor-
oue e i ofr-eciao dir-ectamente 
por- e i eoitor- a i mediano o 
peoueno comer-cio. 

Ahora oien, por- io gener-ai y 
habida cuenta de que no es 
e i mer-caoo quien va a 
determinar e l vaior y i-enta-
b i l i d a d de este pr-oducto, 
cur-iosamente e l pr-eclo de un 
libr-o se mantiene incólume 
por- los s i g l o s de ios s i 
glos, hasta que se agota o 
se salda l a edición. Esto es 
un contrasentido pr-ooucido 
precisamente por e l er-r-or-
del s u t i l contr-oi de pr-ecio 
ej e r c i d o por e l industr-ial. 
Va un ejetplo. Un lior-o oe 
t a l o cual e d i t o r i a l es pr-o-
moclanado debiaamente c o n s i 
guiéndose una buena oemanda, 
por- supuesto e i valor- aumen
tar-a en l a meaida en que l a 
demanda vaya en aumento, pe
ro r-esulta que l l e g a e l día 
en que t a l demanda comienza 
a bajar-, l o lógico s e r i a que 
en ese momento e l libr-o en 
cuestión fuese bajando de 
pr-ecio, s i n embargo e l l o no 
sucede y e l pr-ecio seguirá 
sierKjo e l mismo áLrM:|i.ie de 
ese libr-o ya no se venda 
ningún ejemplar. Va lo he 
señalado: e l pr-ecio a l pú
b l i c o e s contr-olado por e l 
industr-ial y, e l comer-cian
te, sobr-e todo e l mediano y 
e l pequeño, cuenta con un 
escaso margen de posibilidad 
par-a influir-, decisivamente 
en una lógica variación en 
e l pr-ecio a l consumidor. 

Resulta increíble que l a s 
denominadas "libr-er-ias de 
ocasión", destinadas a l a 
venta de libr-o usado cuenten 
con mayor-es posibilidades de 

subsistencia habida cutenta 
de que, a l no estar- amarra
das con e l s u t i l cantr-ol de 
pr-ecio establecido por- los 
editor-es, gocen de l a posi
b i l i d a d de fi j a r - e l l a s mis
mas su ganancia. 

IV 

En e l momento en quie esto 
escr-ibo se encuentran alma
cenados centenar-es de miles, 
s i no es que millones de 
libr-os, en l a s diver-sas bo
degas de l a s editor-iales. 
Todos y cada uno de e l l o s 
tienen un pr-ecio que fue f i 
jado por- e l editor-, per-o en 
muchos, en muchísimos casos, 
esos precios f i j a d o s son dei 
todo irr-eales puesto que 
precisamente l a no venta de 
ese pr-oducto clar-amente 
demuestr-a que nadie está 
dispuesto a pagar- i o que en 
alguna l i s t a de pr-ecios se 
dice que vale. <:ÍI|Lié va a pa
sar con esa pr-oducción em
bodegada? Tar-de o tempr-ano 
se saldar-é, esto es, se f i 
jará un pr-ecio muy bar-ato 
con t a l de deshaceree de 
e l l a . Asi, un libr-o que 
según mi t i c a s l i s t a s de pr-e-
c i o s tiene un valor- de vein
te nuevos pesos, llegar-á un 
día en que sea ofertado a 
veinte o cincuenta centavos 
de nuevos pesos. He aquí a 
lo que conduce l a "lógica" 
de l a s l i s t a s ir-reales de 
pr-ecios. 

Pienso que, pat-a e l bien dei 
libr-er-o o distribuidor-, ha 
llegado l a hor-a de cambiar a 
l a política del pr-ecio neto 
dejando a l libr-er-o o d i s t r i 
buidor- l a liber-tad de fi j a r -
e l precio a l público, con e l 
objeto de que establezca su 
pr-opia ganancia de acLier-do a 
sus necesidades. 

Tal cambio, no constituiría 
un pr-oblema para e l editor-, 
sino que por e l contrario l e 
f a c i l i t a r l a l a factur-acidn. 
Ftar otra parte, e l uso de 
los descuentos quedaría 
destinado a volúmen de cotir-
pra y a l pr-onto pago. Con l a 



inplantacidn de t a l medida 
los libr-ef-os y d i s t r i b u i d o 
res podrían beneficiat-se a i 
tener l a posibilidad de f i 
j a r su propia ganancia y, 
sobr-e todo, de f l e x i b i l i s a r , 
de acuer-do a l a s car-acter-is-
t i c a s de t a l o cual libr-o, 
e l pr-ecio a l consumidor-. No 
pcxiaTos olvidar- que en e l 
CQTer-cio del libr-o l a i n d i 
vidualización de cada pr-o
ducto adquier-e par-ticular-
r-eievancia. Vender- libr-os no 
es lo mismo que vender- papas 
o papel higiénico. La par-ti-
cular-ización del libr-o es l a 
pauta que r-ige su venta. 
Asi, salvo en l a l i n e a del 
texto escolar- en donde l a 
conpra es for-zada por- una 
necesidad, en todas l a s de
más 1 ineas no pr-iva e l 
factor- de obligator-iedad. 
Tenemos entonces que e i l i 
br-o se vende por unidad, ya 
que es muy rar-o que una per^ 
sana compr-e tr-es o cinco l i 
br-os ael mismo t i t u l o a no 
ser que i o haga par-a r-ega-
iar-ics a sus amistades. 

Quien está en contacto c o t i 
diano con e i público consu-
íT idor de libr-os no son ios 
agentes de ventas de l a s 
editor-iales sino los l i -
br-er-os o distribuidor^es. 
Cor-r-esponde, por- lógica a 
éstos deter-minar- l a s p o s i b i 
lidades de pt-ecio de t a l o 
cual t i t u l o . 

Por lo común e i editor- a l 
fijar- e l pr-ecio del libr-o 
toTia en cuenta tanto e l 
costo como sus par-ticular-es 
necesidades en cuanto a em-
pr-esa con gastos f i j o s , 
otor-gándole poca impor-tancia 
a l a s posibilidades de l a 
venta a l menudeo. Por ejem
plo, para un editor- t a l o 
C L i a l t i t u l o debe vender-se a 
diez nuevos p ^ o s , por-que 
a s i l o deter-minó su equipo 
de producción, per-o r^esulta 
que quizá ese libr-o, por- una 
CJ var-ias r-azones, pudiese 
ser- vendido con f a c i l i d a d a 
veinticinco nuevos p ^ o s . 
¿4aué está pasando aquí? 

Simplemente, se está impi
diendo que e l libr-er-o tenga 
mayor- ingr-eso. Für- supuesto 
que también puede suceder, y 
de hecho con fr-ecuencia s u 
cede, este fenómeno a l a 
inver-sa, o sea que e l editor-
f i j e un precio muy por ar-r-i— 
ba da l a pos i b i l i d a d del 
mer-Ccuo, y de nuevo es e l 
libr-ero quien paga l o s p l a 
tos r-otos a l tener- que so-
por-tar l a s quejas de su 
c l i e n t e l a s i n haber- sido él 
quien f i j o e l pr-ecio en 
cuestión, ^ t o es, s i n ser-
e l r-esponsable dir-ecto de 
e l l o . 

V 

Se me podrá objetar que yo 
hago excesiva r-efer-encia a l 
pequeño comer-cio de libr-o, y 
e l l o en ver-dad es cier-to. 
Por- completo me r-ef ier-o a 
l a s pequeñas libr-er-ias, l a s 
que en mi opinión c o n s t i t u 
yen l a única pos i b i l i d a d de 
solucionar, en nuestr-o pais, 
e l gravísimo problema de l a 
apatía hacia l a lectur-a...de 
libr-os. 

As i , no costante que a me
diados de l a década de l^Bij 
hubo un Secr-etar-io de Estado 
que en una compar-ecencia 
ante l a Cámara de Diputados 
tuvo i a ocur-r-encia de expr-e-
s a r una de l a s mayor-es maja
derías que en mi vida haya 
escuchado cuando d i j o , p a l a 
bras ftós, paiabr-as menos, 
que México ya no pooia ser-
un p a i s de pequeños negoci-
tos y de in d u s t r i a s fami
liar-es. Vo en conrrapame 
s o s t e n ^ que en tíéxicQ 
siempr-e dsDer-á e x i s t i r - un 
consider-abie espacio par-a 
e s t e tipo de negocios e 
ind u s t r i a s f a m i l i a r e s , ya 
que e l olvidar-las e s peñer
en riesgo i a e x i s t e n c i a de 
México en cuanto p a i s inde
pendiente. 

Por supuesto que mi tenden
c i a a pr-eocupar-me por l a 
e x i s t e n c i a de l a s pequeñas 

liDr-er-ias no implica un com-
oate d i r e c t o cani;ra e i gr-an 
comer-cio de libr-o, simple
mente i n s i s t o en que se e s 
tán haciendo l a s cosas a l 
revés, ¿e está favor-eciendo 
en demasía a i gr-an comer-cio 
y oat-alelamente s e es t a 
olvidando a i pequeño. E l pe
queño comer-cio, a contr-apar-— 
te del gr-anoe, constituye 
una gr-an fuente de tr-aoajo y 
en i a actualidad e l l o es, en 
mi opinión, prior-itario. For-
otr-a parte, e l gr-an comer-cio 
no enfr-enta l a pr-oblatatica 
del pequeiTO y per-oanesaDe 
que lo diga, per-o yo no ima
gino un México en donde par-a 
ir- a coíipr-ar un libr-o tenga 
uno que acudir- a Sambor-ns, 
Comer-cial Mexicana, Gigante 
o Aur-r-er-a. Lo r-epito, no 
tengo nada en contr-a del 
gr-an comer-cio per-o s i me 
opongo a que éste destr-oce 
a l pequeño. 

Que Sambor-ns, Comer-cial Me
xicana, Sígante y Aur-r-er-a 
vendan libr-os, ¡bravo por-
e l l o ! Fér-o ... por favor-, 

• que ^ t o no f or-zosamente 
conlleve a l a desaparición 
de l a s libr-er-ias, sobr-e todo 
de l a s pequeñas. 

México, D.F. 

J u l i o de 1993. 

Ornar- Cor-tés 
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NKOOCIOS 

Es E L ABSURDO y a la vez nuestra 
realidad como país. Los legítimos 
intentos por modernizamos provó-' 

ca esa amnesia, pero, nos guste o no, el 
dato habla por sí solo: en la Rqiública 
Mexicana existen a lo sumo unas 200 
librerías. En dudades como Monterrey, 
Guadalajara, Puebla estos establed-
mientos se cuentan con los dedos de las 
manos y la situación coyuntura] que atra' 
viesa la economía mexicana, caracteri
zada por la falta de liquidez, ha obligado 
este año a que cierren entre 15 y ^ de 
los pocos reductos donde aún se venden 
libros. 

E n una nación empeñada en ascender 
al primer mundo, cerca dé asociarse con 
Estados Unidos y Canadá, la actividad 
comercial ligada al libro se encuentra en 
franco repliege. La falta de rentabilidad, 
por una gradual pérdida del hábito de 
leer, es una causa, pero también la cre
ciente competencia de cadenas como 
Sanboms, la empresa propiedad de C a r 
los Slim, y más recientemente de Vips, 
ios restaurantes con boutique del Grupo 
Cifra que preside Jerónimo Arango. 
Estos atacan fundamentalmente los ru
bros del best seller, Og Mandino, A l 
fonso L a ra Castillo, Car idad Bravo 
Adams, ^cétera. Quizá no sea un nicho 
muy culto, pero si muy remable. 

Al paso que van las cosas, en breve ' 
no será difícil que resulte una curiosidad 
encontrar una de esas grandes y espacio
sas librerías, olorosas a papel, rqrleta de 
estantes y relucientes armarios conmiles . 
de orgullos hbros escritos por doctos 
autores. 

Los ouos grandes competidores de 
las librerías son la tdevisión, los vidéo-
clubes, la antena parabólica. Todos ellos 
en aedente expansión, sobretodo fíente 
al impacto que les agnificaii la desin
corporación de los medíos-d próxímp 
mesdejulió. •" 

¿Sabe usted que 90 por ciento de las \ 
utilidades de una fibreiía se generará en 
dos meses? Son los días del arranque 
escolar. Con dio se fínanda el negodo 
el resto de los 10 meses, cuando apenas * 
algunos se atreven a traspasar las fíonte-
ras de esos establedmieittps.. _ 

I4 situadón es tal que algunos n m -
ros lio tienen ningún empacho en soíid-
tar el fin d d libro de texto gratuito. Su 
iihpleinentadón, argumentan, contribu
ye a la fuelle desctqritalizadón en las 
librerías. Además es una práctica qiie 
desmotiva el hábito de adquirir tibros. 
Por ello nadie va a las libreiíías. 

._¿ -¿Pero y los pobres? ¿Los que no 
pueden adquiru los libros para estudiar? 

r.. Cierto, entonces que tiayá posibilida
des para que los libreros distribuyan los 
libros de la SEP. A l menos así s e ^ ^ -

Hombres, Ciaiiíihic^ y..̂  

/ i t e f t o ^ u l l a r 

• Las librerías un negocio en extinción; sólo 200 en ei país 

rían crear flujos en las librerfas y fomen
taría graduaímente la lectura. 

A la fecha además de Sanboms y 
Cifía, que ya compiten codo con codo en 
toda la República, de las grandes cade-.^ 
nas de Ubrerías que hay en el país, están 
las Librerías de Cristal que pertenecie
ron al hiqiano Rafael Giménez Siles, 
quien las fundó en 1940 y las cuales a su 
retiro fueron rescatadas por un grupo de 
15 compafiírs editoriales, entre ellas L i -
inusa, lYillas, Diana, Fernández Edito
res. E s probable que a esta empresa no le 
vaya tan mal, pero su rentabilidad ttonpoco 
debe ser cosa del otro mundo. 

Thmpoco se puede dejar dfs matcionar 
la librería Parroquial que dirige Basil io Nu-
ñez, de las más exitosas; Gandhi situada al 
sur de la ciudad de México y que pertenece 
a Mauricio Achar. Humberto Musacchio 
en su libro Hojas del Tiempo íe refiere a ella 
como innovadora y revolucionaria «n el 
cpmerdo "de pápela impresos". Tunbién 
están las Librerías del Sótano de los berma-
nos López Gallo, las de Porrúa Hermanos, 
en el centro de José Antonio Porrúa, las 
Ubrerías de la UN A M . en picada como tuda 
nuesUa máxima casa de estudios, y en el 
interior de la Repúbtica, una que otra. 

Por gempk) en Montemgr habrfa que 
otar las Librerías Castfllo propiedad de 
Alfonso Castillo, Gonvfll de Jorge G o a -
zález Vilialobos en Goadalgaia y «1 M¿-
rida b s Ubrerías dd cubano Rolando Ai> 
mesto. De ahí en fiieraqiárele. ¿Libará d 
día en qiie podamos entrar a espaciosas 
librerías similares a las de Nueva York, 
París o Madrid? Parece muy Igano, sobre 
todo máxime cuando muy poco se ha hecho 
en este sexenio por la adtñia. 

Así que, mejra resignéiñoiws. 
• • • 
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SI E L HAB ITO de la lectura no está 
tan arraigado en miestro pafs; difí-
dlmenie puede pensarse en una in 

dustria del libro picante. L o descrito 
a y a para las librerías es porte de un todo 
y como es lógico también afecta a las 
empresas hacedoras de los libros, p o o a 
difaencia de los ^ablecimientos de 

venta, no existe una ipueite súbita; su 
agonía es más bien lenta. 

Esta empresa en contraposición á lo 
que sucede en otras latitudes, por ejem
plo Nueva York, está dominada por fe-
miUas católicas. E s probable que esto se 
deba a que en sus orígenes fuaon preci
samente hispanos, ya que eran egiañoles 
loaque ta impulsartn. Induave o i ̂ locas 
más redentes, a partir de los cuarenta y 
xanicuenta, no era extraño que inmi^antes 
de España se encargaran de ta actividad, 
coiXraxiyendo de manen importante al 
fomento de ta cuhun del país. 

L a industria en sus estructuras sigue 
siendo lietameifle familiar. Con excep
ción de honrosas editoriales, las demás 
son manejadas por ta segunda genera
ción. Evidentemente no existe mucho 
intaés en el fomento de nuevas estrate
gias de penetración. Cuando mucho pos-ters de algunos best seüers, publicidad 
impresa en algimos diarios y revistas, 
presentadones con el apoyo de los gm-
pos intelectuales y no hay más. 

A difaenda de lo que sucede por 
ejemplo con la industria d d disco, donde 
su macado se ha ensanchado y en con
secuencia las enqiresas han ta)dido a 
una mayor institucionalizadón, en lo 

3lie se rdiere a una de las industrias base 
e ta cultura, ta promodón está en estric

to apea» a los tajáis tirajes y al raquítico 
mocado nadónál. Soñ pocos los que 
trabajan textos de cóytmtura ligados a 
acootedmientos que impactan a la so-
dedad por ejein|flo. y son una excepción 
aquellas que hurgan en tas univosidades 
para enoontrar nuevas altematiyas y des-
cubrfr talentós. 

Por ib donás los costos del papel 
pesan conno utiá llanda. Hasta ahora la 
industria pgielera mexicana poco a con
tribuido con estas cmiHesas. Por el a m -
trario d s o muy bgo el consumo, por lo 
redoddo de los lectmes, este insumo se 
ha ido por los ddos . Con dedrie que 60 
por cielito del costo de un libro t$té 
rgireseiútado pim el jiapel. 

Esta indiBtria sin embargo, ya ha co
menzado a beneficiarse con la apertura 
vía la imfiortación del insumo básico. Se 
espera oue el T L C dé otro empujón en 
ese sentido, pero también claro que hay 
temores para que editores de los Estados 
Unidos y Canadá puedan sentir tenta
ción de abrir nuevos mercados aquí en 
México. Sería más que sencillo j iara 
ellos, sobre lodo por el tamaño de las 
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