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Resumen
El mercado de libros en el jirón Amazonas (Lima), conocido también como la 
«Feria de libros Amazonas», no es solo un lugar en donde se compran libros según 
una racionalidad económica, sino que también es un espacio que presenta una 
experiencia de consumo cultural donde se expresan los valores simbólicos que 
se suelen atribuir al libro y la lectura. La pregunta que guio esta investigación fue 
la siguiente: ¿Por qué los libros y la lectura son importantes y necesarios para los 
agentes en el mercado de libros del jirón Amazonas? 

Este es un estudio de caso1que planteó un diseño de investigación mixto, el cual 
se sostiene en 29 entrevistas, una encuesta representativa a los visitantes del 
mercado de libros y una experiencia etnográfica de observación y participación. 
La investigación encontró que los discursos sobre el libro y la lectura tienen un 
efecto importante en las relaciones sociales de los agentes, pero también en el 
sentido con el que practican la lectura o dejan de hacerlo
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En el Perú, hay dos grandes mitos instalados en la opinión pública respecto al libro 
y la lectura que se reproducen de manera cotidiana y se sostienen en la falta de 
información y en las dificultades educativas y económicas que impiden acceder, 
entender y disfrutar de los libros. De manera general, muchas personas consideran 
(i) que las y los peruanos no leen y (ii) que la lectura de libros es una práctica 
relegada a las clases altas. 

Hace más de 20 años, Carmen Villanueva, quien fue directora del sistema de 
bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, expresó su preocupación 
frente a un problema que podría considerarse como vigente hasta la fecha: «Es un 
lugar común decir que en el Perú no se lee. Si queremos ser realmente exactos, 
deberíamos decir que no sabemos qué se lee, ni cuánto, ni quiénes ni por qué se 
lee o no se lee» (Villanueva, 1997). 

Desde la sociología, esta investigación buscó contribuir con algunas ideas al 
problema comentado por Villanueva y propuso un acercamiento al libro y la lectura 
desde el sentido y el valor que adquieren en un universo de significación específico: 
la Feria de libros del jirón Amazonas en el centro de Lima, un mercado «popular» 
en donde circulan bienes de la «alta cultura». Enfocarse en el sentido y el valor que 
adquieren los libros y la lectura permitió a esta investigación entender las razones 
objetivas (como adquirir mayores conocimientos, habilidades o experiencias 
estéticas) y subjetivas (como el prestigio, la legitimidad o la «liberación personal») 
que motivan la lectura.

La «Feria de libros del jirón Amazonas» (de aquí en adelante, Amazonas) expresa 
uno de los muchos rostros de la desigualdad en el país y reta directamente los dos 
mitos comentados anteriormente. Este mercado de libros tiene más de 20 años de 
funcionamiento en su local actual, cuenta con 200 puestos de venta y ofrece a sus 
visitantes una biblioteca gratuita, además de diversas actividades culturales. Por 
un lado, el mercado Amazonas permite que miles de peruanos y peruanas accedan 
a libros económicos, por otro lado, es un espacio en donde ocurren intercambios 
simbólicos respecto a lo que se piensa de los libros, la lectura, la educación y la 
cultura. Por estas razones, este lugar es ideal para iniciar una aún ausente reflexión 
sociológica del libro y la lectura en el Perú.
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Imagen 1. Fuente: Elaboración propia

La presente investigación problematizó esta forma de consumo cultural y adoptó 
una mirada crítica a aquello que se hace, dice y piensa respecto a libros y lectura. 
Aquí se prestó atención a como las estructuras sociales externas (sistema educativo) 
tienen una relación estrecha con las estructuras mentales internas (ideas, deseos y 
prácticas). De esta manera, la pregunta de investigación fue la siguiente: ¿Por qué 
los libros y la lectura son importantes y necesarios para los agentes en el mercado 
de libros del jirón Amazonas? 

Esta pregunta de investigación fue respondida de la siguiente manera: El mercado 
de libros en el jirón Amazonas es un lugar en donde se expresan las disposiciones 
e ideas propias de una «sociedad escolarizada» (David Baker, 2014), que posiciona 
a los libros y la lectura como valores simbólicos fundamentales para insertarse 
satisfactoriamente en la sociedad. Los libros y la lectura son importantes en 
Amazonas, no por el lugar en sí mismo, sino por un modelo de sociedad en donde 
las aspiraciones, los proyectos de vida y los intereses de los agentes se encuentran 
orientados hacia la educación. Estas disposiciones e ideas presentes en la estructura 
social son reproducidas de manera individual por los agentes casi de forma natural 
y sin ser percibidas como arbitrarias. Lectores y no lectores en un lugar como 
Amazonas, en tanto han tenido una experiencia de formación educativa formal, 
comparten, aunque con diferencias, las creencias y proyectos de la sociedad 
escolarizada.

La base teórica de esta investigación está en la sociología de la cultura y de la 
educación. En tanto, esta investigación se centró en los procesos sociales de 
significación, los trabajos de autores como García Canclini, Bourdieu, Lahire y 
Baker guiaron este análisis. A partir del concepto de la «sociedad escolarizada» 
de Baker, esta investigación elaboró el concepto de «habitus escolar» sobre la base 
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del habitus bourdiano, el cual alude a una disposición inconsciente y un interés 
objetivo por los libros y la lectura, los cuales son los capitales culturales que, en la 
sociedad escolarizada, conceden prestigio y distinción social. 

    
 Imagen 2 Imagen 3
 Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia

Este es un estudio de caso que planteó un diseño de investigación mixto y empleó 
métodos cualitativos y cuantitativos que permitieron acercarse a quienes visitan 
el mercado y a quienes venden libros en él. Esta investigación se sostiene en 29 
entrevistas semiestructuradas (11 exploratorias y 18 a profundidad), una encuesta 
representativa a los y las visitantes del mercado (399 personas) y un periodo de 
observación y participación etnográfica en la que el investigador ayudó como 
vendedor de libros en un puesto del mercado. Esta forma de aproximarse a la 
investigación permitió un diálogo entre cuerpos de información distintos, lo cual 
propició una lectura «cualitativa» de los datos «cuantitativos» y viceversa.

Los hallazgos de la investigación se presentaron en tres capítulos. El primer capítulo 
se tituló «Amazonas como mercado de libros: historia y características» donde se 
explicó por qué este mercado es valioso. Para esto, se identificó a los agentes en 
este espacio y se expuso su relación con este lugar. La encuesta de la investigación 
señaló que:

• 50.9% de los visitantes tienen 30 años o menos. 

• 56.5% de los visitantes son hombres y 43.5% mujeres. 

• 77% ha cursado algún tipo de educación superior.
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• 4 de cada 10 visitantes son estudiantes o educadores. 

• 75.1% percibe ingresos familiares mensuales menores a 3001 soles y 10.8% 
menos de 1001 soles.  

Los visitantes se dividen en dos grupos: ocasionales y habituales. Cada grupo tiene 
subgrupos, los cuales visitan el mercado y se aproximan a la lectura de manera 
diferente (por cumplir obligaciones académicas, conseguir lecturas para sus hijos, 
conversar con los libreros, disfrutar de la lectura o simplemente visitar este lugar). 
Por el lado de quienes expenden libros, se encuentran los vendedores de libros 
y los libreros. Los vendedores suelen ser personas jóvenes que no practican la 
lectura y solo conocen los libros «de la tapa hacia afuera»; ellos son básicamente 
comerciantes. Los libreros suelen ser hombres mayores de 50 años que disfrutan de 
la lectura, conocen los libros «de la tapa hacia adentro» y consideran que su labor 
aporta a la sociedad; además, estos últimos suelen estar en contra de la piratería.

Si bien existen diferentes tipos de agentes, hay cuatro grandes ideas sobre el 
mercado que están generalizadas. De esta forma, Amazonas es un lugar en donde:

1. Se consiguen libros a buen precio.

2. Hay una gran variedad de libros.

3. Uno puede entretenerse y pasar un buen rato. 

4. Hay «cultura».

Imagen 4. Fuente: Elaboración propia
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Esta investigación sostuvo que Amazonas es importante para los agentes porque, 
por un lado, brinda una experiencia de consumo cultural que legitima los intereses 
e ideas de los agentes respecto a los libros, la lectura y la educación; por otro lado, 
permite a personas con escasos recursos económicos, ejecutar estrategias personales 
para afrontar los retos de la sociedad escolarizada y obtener las oportunidades que 
esta les presenta. 

El segundo capítulo se tituló «La relación de los agentes con los libros y la lectura» 
y explicó cómo se articula lo «social» de la estructura y lo «individual» de los 
agentes en la práctica de la lectura. En este capítulo se expuso cómo la lectura no 
es y no depende solamente de una capacidad individual, sino que se ve afectada 
por la ubicación del agente en un contexto material y social particular, que facilita 
o no el acceso al libro, al tiempo para leer y que reúne a agentes e instituciones que 
generan una motivación por leer o fuerzan a hacerlo.

Para poder leer, una persona necesita (i) aprender esta habilidad y (ii) tener algún 
interés o necesidad de utilizarla, es decir, un sentido que justifique practicarla. En 
tanto la lectura es un capital cultural incorporado, debe ser inculcado y requiere de 
tiempo y esfuerzo individual, pero también del apoyo de una persona que domine 
esta habilidad. La escuela suele ser la institución que enseña esta habilidad, sin 
embargo, suele generar lectores por obligación. El interés «legítimo» por leer 
es desarrollado, por lo general, en los espacios en donde los agentes comparten 
con familiares, amigos o profesores específicos que disfrutan de la lectura y que 
lograron compartir este interés. 

Este capítulo encontró que aproximadamente 8 de cada 10 visitantes señalan que 
leen al menos una vez por semana y que el promedio de libros leídos por año es 
de 8.22 libros. Estos datos son mucho mayores a los del resto del Perú según el 
IOP (2015), el cual señala que 4 de cada 10 peruanos lee libros al menos 1 vez por 
semana y que el promedio nacional de libros leídos por año es 3.3. Si bien esta 
información es útil, debe ser tomada con precaución, puesto que podría pasar por 
alto la heterogeneidad en las formas en que se practica la lectura. 

Por un lado, estos datos podrían no considerar cómo el deseo de no ser percibido 
negativamente altera las respuestas sobre los hábitos de lectura personales, por 
otro lado, preguntar solo por la frecuencia de lectura o el número de libros leídos 
por año, podría llevar a pensar que, por ejemplo, las personas que no completan 
ni un libro al año (como los estudiantes que solo leen libros por capítulos) son 
personas que no leen en lo absoluto. Además, estas preguntas no pueden asegurar 
que todas las personas comparten la misma noción de «libro» ni pueden evaluar la 
calidad, el tiempo o el contexto de lectura. Por estas dificultades, esta investigación 
se centró solo en las intenciones por las que se lee e identificó motivos individuales 
explícitos y motivos sociales implícitos.
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El tercer capítulo se tituló «El valor del libro y la lectura» y explicó cómo se identifica 
y cuál es el valor simbólico de los libros y la lectura en el mercado Amazonas. Este 
capítulo expuso los discursos e ideas que subyacen a los motivos por los que se lee 
y explicó que el mercado Amazonas es una de las «arenas de juego» de la sociedad 
escolarizada. En ese sentido, aquello que ahí orienta a los agentes al libro y la 
lectura, probablemente es lo mismo que orienta a otros agentes en otros espacios a 
estos tipos de capitales. El valor del libro y la lectura está construido sobre la base 
de la utilidad objetiva de esta práctica, pero también sobre creencias subjetivas.

A partir de la información obtenida en campo, se identificaron cinco líneas 
discursivas que parten del habitus escolar. La primera señala que los libros y la 
lectura tienen un uso práctico y permiten la educación. La segunda, que estos 
sirven para el entretenimiento y experimentar emociones. En estos dos casos los 
libros son ‘útiles’ en tanto permiten aprender o entretenerse. La tercera línea señala 
que los libros y la lectura son un camino para la «realización/liberación» personal, 
la cuarta, que desarrollan habilidades sociales para la participación social, y la 
quinta, que otorgan legitimidad y permiten diferenciarse de los no lectores. 
En estas tres últimas líneas discursivas, los libros no solo son «útiles» en tanto 
permiten «tener algo» sino que aluden a un proceso abstracto de transformación 
de lo que la persona «es».

En la sociedad escolarizada, los libros y la lectura, incluso aquellos que no tienen 
un propósito formativo, son «signos» (Baudrillard,1999) de desarrollo cognitivo, 
sensibilidad, éxito personal, educación y aptitud para el trabajo. Estas apreciaciones 
no son solo subjetivas, sino que tienen un efecto concreto en las relaciones sociales. 
Los libros y la lectura invisten a los agentes de legitimidad y no solo les hacen 
sentirse en una posición de superioridad frente a quienes leen menos o no leen, 
sino que también les permiten ser reconocidos como mejores. 

A manera de conclusión, esta investigación señaló que su principal aporte fue 
sistematizar y ordenar el sentido común que justifica la importancia del libro y 
la lectura, incluso en un contexto social donde la desigualdad dificulta el acceso 
a la «cultura». El mercado de libros Amazonas no es solamente un espacio de 
intercambios económicos «racionales», sino también de intercambios simbólicos 
respecto a las ideas, deseos y actitudes hacia el libro, la lectura y la educación. 

Este estudio propuso que la distinción social y lo simbólico son dimensiones 
fundamentales para la construcción de una sociología del libro y la lectura en 
el Perú, sin embargo, es necesario realizar nuevas investigaciones que presten 
atención a otros componentes importantes como, por ejemplo, los contenidos 
de los libros, el efecto de los roles de género en los hábitos de lectura, la lectura 
de libros en espacios diferentes al mercado Amazonas o incluso las muchas otras 
formas en que se lee (no necesariamente libros). 
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El libro y la lectura han tenido un espacio importante en la identidad e historia 
peruana; no es gratuito que muchos de los personajes ilustres hayan sido 
escritores o gente relacionada de una u otra forma a los libros. Esta investigación 
consideró que una mirada hacia la «Feria de libros del Jirón Amazonas», la cual 
fue denominada como «El paraíso de los libros» por Mario Vargas Llosa, podría 
iniciar una reflexión que apunte a entender el lugar que han ocupado los elementos 
de la «ciudad letrada» (Rama 1998) en lo que consideramos valioso como nación.
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