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1 ntroducción 

La presente investigación surgió a partir de un trabajo  realizado para el Tal ler de Cu l tura en e l  
año 2002 - 2003, que  trataba sobre e l  papel cu l tural de l a  feria de Tristán Narvaja. La 
problemática a l l í  p lanteada giraba en torno a la  comercial ización de bienes cul turales (d i scos 
y libros) desarro l lada habitualmente en este tradicional mercado de Montevideo y fue 
abordada a partir de una estrategia que combinaba entrevistas en profundidad a vendedores de 
discos y libros, a compradores frecuentes y observación participante. 

Esta serie de entrevistas despertó interés sobre un grupo de trabajadores en particu lar de l a  
feria : l os  "libreros de Tristán Narvaj a" y sobre e l  mundo laboral en e l  que  están inmersos, 
poniendo la atención principalmente en la  comprensión de la forma en que significan su 
trabajo  y se autodefinen en relación a é l .  

D e  manera que hubo u n  corrimiento del foco problemático desde preguntas vincu ladas al 
consumo y acceso a bienes cu l turales hacia interrogantes q ue se insertan en la  discusión sobre 
subjetividad. m undo del trabajo e identidades profesionales. Esta temática exige a nuestro 
entender un enfoque teórico y metodológico que vaya desde la experiencia de los  sujetos 
investigados hacia la construcción de conceptos teóricos, y emerge de forma privi legiada en l a  
reconstrucción narrativa que  hacen los  propios involucrados sobre sus trayectorias laborales. 

La estrategia metodológica fue eminentemente cualitativa, orientada a captar la dimensión 
subj etiva del  trabajo  de los libreros a partir de sus discursos. Para e l lo  se utilizó evidencia 
empírica relevada en el afio 20031 y se real izó una nueva fase de entrevistas en profundidad 
entre octubre de 2006 y enero de 2007. 
El  material empírico de 2003 fue utilizado en dos sentidos: por un lado fue el punto de partida 
para la selección de casos de la nueva fase, porque permitió tener un conocim iento de l a  
heterogeneidad de situaciones existentes entre los libreros de la  feria y brindó un  punto de  
comparación sobre un  mismo entrevistado en  dos momentos diferentes de  tiem po ( en los 
casos en que se repitió la  entrevista) .  Por otro lado sus contenidos formaron parte del  cuerpo 
del anál i sis j unto con las nuevas entrevistas, análisis que se enfocó en captar desde una 
dimensión temporal los diversos significados y referentes de sentido que coexisten y se 
articul an en los re latos y definiciones de s í  de los libreros sobre sus experiencias a nivel 
l aboral. 

A continuación describiremos sucintamente e l  contenido de los capítu los del presente 
informe. En el primero presentaremos la problematización y l as interrogantes generales que 
guiaron este estudio, junto con la j ustificación y los objetivos generales y espec í fi cos de la 
investigación.  En el segundo capítu lo  introduciremos algunos conceptos del marco teórico a 
partir de l  cual tratamos de comprender el problema p lanteado, así como las hipótesis 
postu ladas. En el tercer capítulo presentaremos la estrategia metodológica: la perspectiva 
general adoptada, l as técnicas uti lizadas, e l  c riterio de selección de los casos para la 
realización de las entrevistas y la  articulación de la evidencia empírica del año 2003 y la del 
2006-2007. En el c uarto capítu lo ingresaremos en e l  aná l i sis de l as evidencia empírica, a 
partir de una introducción de l  l ector al mundo de la feria y al negocio de l a  venta de l ibros.  En 
e l  capítu lo cinco nos adentraremos en la dimensión económica del trabajo de los libreros, 
describiendo algunas características del  mercado del l ibro usado y de la organización de los 
puestos. Luego de esta contextualización ingresaremos al anál i sis mas interpretativo, centrado 
en la conceptual ización y s ignificación que dan a su trabajo  y al proceso en que se van 
construyendo esos significados y plasmando en una definición de sí. Finalmente, en el ú l timo 
capítulo presentaremos las reflexiones finales. 

1 Consistente en un total de 12 entrevistas en profundidad a libreros de la feria de Tristán Narvaja. 
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l. Presentación del problema de investigación 

l. / Problemati2ación e interrogantes generales 

En este trabajo  abordaremos un mundo laboral específico - el de los libreros de la feria de 
Tristán Narvaja- para tratar de reconstruir desde sus trayectorias laborales los referentes de 
sentido que ayudan a con formar su autodefinición como trabajadores y la forma en que se 
visualizan a futuro. 

La pregunta que intentaremos responder es la siguiente : 

/Cómo se autopercihen los libreros a la luz de sus trayectorias laborales y de sus 
experiencias en el mundo de los libros, y como se proyectan alfúturo! 

La interrogante así p lanteada apunta a abordar el t rabajo de los libreros desde la subj etividad 
de l os actores invol ucrados. tratando de desentrañar que signi fica la actividad para estos 
trabajadores y la  forma en que esos significados son articulados en un re lato de identidad en 
relación a su espacio laboral . 

Para e l l o  resul ta pertinente también comprender y describir el universo de actividad 
desarrol l ado en la feria por los l ibreros. p lanteando algunas características genera les del 
negocio y sus vincu laciones con otros ámbitos externos a la feria ( como pueden ser 
proveedores, compradores, entre otros) .  

E l  interés por los libreros d e  l a  feria de Tristán Narvaja derivó d e  a lgunas características 
particulares de estos vendedores. Representan una tradición de venta de libros en nuestro país, 
y forman parte de un circuito turístico destacado nacional e internacionalmente. Su trabajo 
consiste fundamenta lmente en la venta de libros usados y de colección, aunque también hay 
quienes venden libros nuevos. En su conj unto, constituyen una zona bastante delimitada de la 
feria ya q ue se concentran en una c uadra (Paysandú entre Tristán Narvaja y Fernández 
Crespo) q ue es popularmente denominada la '·cuadra de los libros" . 

Por otra parte. desarrol lan su  trabajo en un espacio al aire libre donde predominan actividade · 
comerciales  autogeneradas de baja dotación de capita l ,  que se pueden caracterizar como 
emprendi mientos por cuenta propia o familiares, y en algunos casos como pequeñas empresas 
con asalariados .  Este caso no es muy común. pero responde principal mente a a lgunos 
comercios formales de la zona que venden su mercadería en la feria, aprovechando e l  flujo  de 
público que asiste a la misma cada domingo. 

En este sentido se plantea como un contexto propicio donde estudiar la subjetividad laboral.  
porque dentro de la heterogeneidad de formas de trabajo que supone, constituye una realidad 
bastante a lejada de lo que podría conceptualizarse como una lógica salaria l c lásica, que es 
donde principalmente se estudia la temática de las identidades profesionales. 

Además. la problemática p lanteada permite abordar. aunque no sea mas que tangencialmente, 
a lguna, afirmaciones y supuestos de la discusión sobre sector in formal. Si bien la idea no es 
poner a prueba hipótesis en este sentido ni entrar en deta l les de la discusión (que por cierto 
l levaría muchas páginas ) creemos re l evante indagar en la construcción de significados y de 
sentido en un entorno laboral que podría l legar a ser caracterizado como trabajo in formal. para 
ver si l as evidencias recogidas se corresponden con a lgunas conceptualizacionc que se han 
realizado sobre el tema. 

Por otra parte, también es necesario remarcar la importancia de una aproximación al problema 
desde las trayectorias labora les de los libreros. porque además de aportarnos entendimiento 
sobre los procesos a partir de los cuales se va materializando e l  "ser librero'' la propia 
narración sobre las trayectorias es un  componente y un reflejo  de la  defmición de sí de estos 
trabajadores. 
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Las trayectorias permi ten acercarnos a sus experiencias tal  cual fueron "vivenciadas", a part i r  
de l a  reconstrucción que hacen sobre sus recorridos a n ive l  laboral , reconstrucción que está 
med iada por la subjet iv idad y selectiv idad presente en todo d iscurso retrospect ivo. Por e l lo. 
las trayector ias no t ienen un significado en sí m ismas, como secuencia  de hechos v iv idos s ino 
en re l ac ión a una reflexión y construcción que hace e l  sujeto y que forma parte de la 
autodefin ic ión que real iza. 

1.2 Justificación 

Desde e l  punto de v i sta ernpmco, creemos que el estudio p lanteado puede aportar 
conocimiento sobre un c i rcui to comerc i al de rel evancia  a n ive l  cul tural en nuestro medio .  La 
feria de Tristán N arvaj a  permi te el acceso de muchas personas a b ienes culturales, es 
referenc i a  en Montevideo para la compra de l i bros y es un punto turíst ico de destaque a n i ve l  
in ternaciona l .  

Según una encuesta d e  C i fra pub l icada por Stolovich en su l i bro "La cu l tura e s  capital" e n  e l  
afio 2000 e l  5% de las ventas totales de l i bros se  rea l izó en ferias. Podemos pensar que l a  
mayor parte de esas ventas tuvieron como escenario la  fer ia de Tri stán Narvaja debido a que 
l a  venta de l i bros en otras feri as es prácticamente i nexistente o margi nal. A su vez, se sefiala  
que e l  45% de  l as ventas se  real i zó en  l i brerías céntr i cas, de l as cuales una alta proporción se 
d i str ibuyen en el eje de la cal l e  Tristán N arvaja  y Paysandú .  

Según est imaciones de in formantes cal i f i cados, para e l  año 2000 el mercado de l ibros usados 
en nuestro país movi l izó unos 2 m i l l o nes de l ibros (5 m i l l ones de U$S) .  ( Stolov ich,  2002 : 
135). Gran parte de ese mercado se concentra en l a  feria de Tristán N arvaj a  y en las l ibrerías 
c i rcundantes que nacieron en gran med i da a part i r  del i mpul so de comerc iantes que se 
i ni ciaron en la feria. 

Por el lo, toda i n formación que se pueda aportar sobre l a  venta de l i bros en este c i rcuito 
comercial  puede ser de gran re levancia, porque brinda conoc im iento sobre las característ icas 
del mercado de l  l i bro en nuestro país, y sobre una fuente de acceso a la cul tura que da 
pos ib i l i dades de consumo a sectores que de otra manera tendrían d i ficul tades para adquir i r  
l i bros. De forma que desde el punto de  v ista de  los derechos cul turales y de la apuesta por  e l  
incremento del consumo de l i bros, e l  conoc imiento sobre l a  feria puede const itui r  un i nsumo 
para l a  e laboración de po l ít i cas cul tura les  y de fomento de este b ien cultura l .  

Por otra parte, e l  t rabajo en l a  feria es  una  activ idad en  l a  que muchas personas encuentran 
una fuente de t rabajo  o un complemento del i ngreso primario, cuyo conoci m iento puede 
aportar e l ementos sobre una lógica de i nserc ión l aboral "autogenerada" que es l l evada a cabo 
por mucha gente en nuestro país. 

Desde e l  punto de v i sta teórico, hay varios aspectos que d ir igen el interés hacia la 
problemática p lanteada. Por un l ado las características del trabajo del l i brero. desempeñado 
bajo la forma de pequeños emprend im ientos comerc ia les eminentemente un ipersonales 
(donde el trabajo  asalariado es casi inexi stente), que se arman en la cal l e  y con poca 
frecuencia semanal. Estos rasgos lo ubicarían dentro de lo que con frecuencia se denomina 
como "sector i nformal"2 que engloba bajo  un mismo concepto act iv idades d iversas y formas 
d iversas de s ignificar e l  trabajo .  

: L a  discusión sobre sector informa l s e  inició e n  los años 70 a partir de un informe de Keirh Han para l a  OIT y 
contó con a portes de diversas perspectivas teóricas. La posición de la OIT - PREALC hace énfasis en las 
exp licaciones estructura les de la informalidad y la define como actividades eminentemente autogeneradas. de 
fáci l acceso, con una baja re lación capital - trabajo, baja productividad y re laciones de trnbajo fami liares. A 
nive l operativo ubica dentro de esta categoría a los trabajadores inde pendientes o cuentapropia (excluidos 
profesionales y técnicos), trabajadores familiares no remunerados, a los emp leados de servicio doméstico y 
asa lariados de 111 icroempresas. (Pérez Sáinz, 1991) 
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De manera que se vuelve un espacio l aboral interesante para preguntarse por l a  subjet iv idad 
en el trabaj o  y para i l ustrar la d iversidad y heterogeneidad de lógicas y de formas de 
conceptualizarlo que oculta ese t ipo de conceptos tan ampl ios y centrados en la d imensión 
económica. 

Por otra parte, l a  d i scusión sobre l a  pérdida de central idad del trabajo  y de su e fecto sobre las 
subjet iv idades ha l levado a varios autores a estud iar l a  ident idad profesional en un contexto en 
que las trayector ias de los trabajadores son cada vez mas fragmentar ias y cambiantes, y en 
que el t rabajo asalar iado pierde preponderancia.  En este marco, creemos que es necesario 
profundizar la  temát ica de l as i dentidades en países y en activ idades donde esas formas de 
trabaj o  q ue son consideradas anómalas en los países desarrol l ados "tienen una l arga h i storia 
de norma l idad", como señala De la Garza (De la Garza, 2000: 767) e i ndagar si  está 
adquiriendo nuevas particu lar idades en el marco de l as transformaciones d iagnost icadas. 

1.3 Objetivos generales y específicos 

Como se desprende del  p lanteamiento del  problema, la  finalidad princ i pal del estudio es: 

Comprender de que manera los libreros de la feria de Tristán Narvqja generan)' articulan 
referentes de sentido que ayudan a conformar su autodefiniciún en tanto trabqjadores a 
partir de trayectorias laborales diversas y del contacto con un mundo !ahora! específico. 

Por otra parte también nos p lanteábamos l a  necesidad de describir el universo de actividad 
v¡ue rodea a los lihreros tanto en relac ión a J a  fer ia de Tristán Narvaja como a l as 
características del  negocio y de su trabajo especí fico. 

Para e l l o  nos planteamos los s igu ientes objet ivos específicos: 

• De cribir la act iv idad y el contexto en e l  que trabajan los l i breros 

• I dent i fi car los contenidos y mecani smos a parti r  de los cuales se man ifiesta la  
autodefi n ic ión de los l i breros en tanto trabaj adores 

• Anal izar l a  forma en que reconstruyen sus t rayectorias laborales y en que se 
proyectan al futuro 
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2. Marco teórico 

Los conceptos teóricos que tomaremos como base para abordar el p roblema p lanteado son, 
por un lado la discusión sobre la significación del trabajo e identidad profesional y la temática 
de l as trayectorias l aborales. 

2. 1 Significación del trabajo e identidad profesional 

Mucho se ha discutido en las últimas décadas sobre l a  relación entre mundo l aboral y 
subjetividad y específicamente sobre trabajo  e identidad . Sobre todo si se piensa esta relación 
a la l uz de los cambios diagnosticados y debatidos en el  mundo académico sobre la pérdida de 
centralidad del trabajo como referente identitario. Sin entrar en la discusión de si el  m undo de l  
trabajo  constituye o no en la  actualidad el  pil ar sobre e l  cua l  se  configuran las identidades 
individ uales y colectivas, es indiscutible  que continúa siendo una dimensión de gran 
relevancia en este sentido .. 

La noción de identidad es compleja  y p luridimensional y debe ser usada con precaución.  
Tomando la  definición de C laude Dub ar, es un término que entraña una dob le  dimensión : 
"'definición de sí -de lo que somos o queremos ser- hecha por nosotros mismos (identidad con 
frecuencia denominada "individual") y definición de nosotros hecha por los otros; es decir. en 
función de la  pertenencia a una categoría principal (identidad a menudo l lamada 
"colectiva'')". (Dubar. 200 1 :  5 )  

Esa doble  dimensión implica por u n  lado la  capacidad d e  incidencia y autonomía del  
i ndividuo en relación a la forma en que se autodefine, delineando que tipo de persona quiere 
ser (en  correspondencia con su biografía) pero a su vez la influencia y el  constreñimiento del 
entorno social a partir de la  pertenencia a determinados grupos y la  definición de los otros en 
base a esa pertenencia. 

Es decir q ue el proceso de constr ucción de la identidad siempre se desarrol l a  en un j uego de 
re laciones sociales donde e l  individuo tiene que acordar con otros la  de fi nición de s í  q ue se ha 
dado. re laciones que en e l  ámbito laboral están dadas por la  interacción con otros participantes 
de la actividad, tales como compafieros. j e fes, c lientes o proveedores. 

La identidad tiene un carácter intersubjetivo y re lacional que se expresa en la confrontación 
con otras identidades. En este sentido, la diferenciación surge como un proceso básico en el 
que los sujetos afirman y construyen sus diferencias con respecto a otros grupos e individuos. 
siendo necesario en contrapai1ida un reconocimiento social de esa diferencia. Pero 
simu ltáneamente se desarro l la  en relación a una i ntegración de l as diferencias que realiza e l  
sujeto en l a  unidad de una misma biografía. ( Gimenez, 1 992 : 1 89)  De manera que podernos 
caracterizar a la identidad como resultado de una doble  ai1iculación entre la dimensión 
biográfica y la relacional. 

Siguiendo con la perspectiva de Dubar, no es posible  entender l as identidades a part i r  de un 
modelo  deductivo q ue identifique tipos ideales ( q ue él denomina figuras de identidad ) en base 
a condiciones objetivas p revalentes en un momento determinado . Las identidades 
profesionales deben ser aprehendidas inducti vamente, a partir de las 'defin iciones de 
situación· que realizan los individuos en re lación a su t rabajo .  ( D ubar, 200 1 :  9)  

El proceso de construcción de la  identidad tiene un carácter d inámico. Está en rcdefinición 
permanente y va cambiando con el tiempo a medida que se modifican las situaciones de 
trabajo y las re laciones al l í  desarrol ladas. E n  este sentido nos remi te a las trayectorias 
biográficas laborales que es donde se plasman los  procesos y mecanismos de su construcción.  
(Marge l ,  2000: 24) .  



8 

Otro rasgo relevante de l a  identidad es su carácter mul tidimensional .  Como señala Dubet, en 
e l l a  convergen di stintos n iveles y lógicas de acción que requieren un trabajo del  actor para 
j erarq uizar las y art icu lar las subj etivamente en una i magen de s í .  S in  embargo ese proceso 
complejo  y contradictor io no s igni fica q ue el  actor opte por uno u otro n ivel s ino que son 
dimensiones d iversas que coexisten con d istintos grados de intensidad. ( Dubet, 1989: 534 -
536) 

E sta idea de un actor que rea l iza un trabajo  sobre sí a parti r  de la uni fi cac ión y organizac ión 
subjet iva de sus v ivencias puede asimi larse al p lanteo de Sennet sobre la importanc ia de la 
e laboración de un relato in interrumpido de vida, que permite proyectarse al futuro (por su 
función crí t ica y de evaluac ión )  y da sent ido a su exper ienc ia. ( Sennet, 200 1 : 260) 

U no de esos múl ti ples espacios que forman parte de la identidad estaría consti tuido por lo que 
Dubet denomi na " identidad como integraci ón'', que refiere a la  forma en que e l  i nd iv iduo ha 
integrado las normas y expectat ivas que le  son atr i buidas por los demás y por la sociedad . 
Como señala Dubet "Este n ivel de l a  identidad no puede exist ir s i no en el j uego de las 
referenci as soc iales posit ivas y negativas en donde se e laboran l as operac iones de 
categorizac ión y de d i scr iminac ión que organizan los procesos cognosc i t ivos, las 
representaciones de sí y de la  sociedad" ( Dubet. 1 989: 52 1)  

De esta manera, es un n ive l  en el  que i ntervienen "representaciones'', entend idas como 
sistemas de referenc ia  e i mágenes que condensan un conj unto de sign i fi cados soc iales para e l  
i nd i vi duo.  Las  representac iones soc iales t ienen un doble condic ionamiento: por  una pmie 
reflej an l as estructuras socia les en las que el suj eto se desenvuelve y por otra t ienen c ierto 
margen de autonomía y de creat iv idad a partir de l a  experiencia  del  sujeto3 . 

En la  construcción de su identidad el indiv iduo organiza las representaciones que t iene de sí 
mismo y de los grupos a los cuales pertenece ( Peña Zepeda y Gonzáles, 200 1 :  34 7 )  

Otro n i vel d e  l a  identidad e s  l a  defin ic ión d e  s i  que rea l izan los i nd iv iduos a part i r  d e  su 
"capacidad estratégica'', n ive l  en el q ue la identidad se vuelve un recurso para la acción. Se 
v incula con la modernidad y con la creciente i mportancia de la economía de mercado, donde 
la autonomía y la identidad personal adquieren un papel cada vez mas importantes. 

El tercer nivel de la identidad a l  que refiere Dubet es la  "identidad como compromi so" que 
a lude a la  identi ficación con valores y princ ip ios cul turales y la adecuación de la acc ión y de 
la vida a ese compromiso. En la act iv idad profesional , la identidad como compromiso se v ive 
como "vocación" y se v incula al t ipo de acción definida por Weber como "acción racional de 
acuerdo a valores". 

El concepto de vocac ión lo entenderemos despoj ado de la connotación rel ig iosa señal ada por 
Weber al  estud iar los orígenes protestantes del término, que al udía a un l l amado de d ios para 
el desempeño del trabajo  (Weber, 1 998 :  1 35) .  Un l lamado interno ( m as ps icológico que 
sagrado) parece ser e l  fundamento de la  vocaci ón,  entend ida como la  rea l izac ión del yo en la 
activ idad profes ional. (Dubet: 2006: 41) 

2. 2 El enfoque de las lrayectorias laborales 

El abordaj e  de la sign i ficación del trabajo  desde la  perspect iva de las trayectorias l aborales es 
un tema de gran relevanc ia en la actua l idad, porque permi te estudiar a n ivel micro y desde un 
punto de vista d iacrón ico, procesos y fenómenos socia les que son signi ficados de forma 
espec ífica a part i r  de l as experiencias y biografías ind iv iduales. 

3
Pciia /,cpeda y Gonzales se1'ialan las dificultades que cntralia el  concepto de ··representación 'ociar·) la necesidad de dark 

un cunlenido te1irico y una perspectiva metodológica. debido a que es un concepto ··sumamente complejo. p<>lií"acético ) 
dillcil de cnmarcar en una c;..prcsión que posibilite nbarcar sus principales aspectos".(Pc1'ia Zcpeda y Gonzales. 2001: 331) 
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Las trayectorias l aborales han sido estudiadas desde abordajes cuant itativos, desde abordajes 
cualitativos y desde una combinación de los mismos, y han servido para enfocar d i stintas 
problemáticas del mundo del t rabajo.  

En e l  aifo 200 J la Revista R ELET dedicó un numero completo al tema, conteniendo artículos 
teóricos así como estudios empí ricos de toda América Latina sobre microempresas. trabajo y 
género y mov i lidad ocupacional en la i ndustria, desde d istintos enfoques y metodologías que 
partían del concepto de trayectoria l aboral . 

Los estudios cuantitativos de las trayectorias laborales toman como insumo fundamental l os 
sistemas nacionales de estad íst ica (encuestas de hogares o encuestas ad hoc ) y analizan las 
trayectorias en términos de mov i l idad ,  tomando en consideración fundamentalmente l a  
d imensión económica. De esta forma, e l  análisis se ubica a un nivel macroestructural . dejando 
de l ado los procesos mas micro y la dimensión subjetiva del mundo l aboral . ( Bl anco y 
Pacheco, 2001: 1 05 ) .  

Por otra parte los estudios cualitativos ponen e l  foco en l as experiencias y v ivencias 
indiv iduales en torno al m undo del  trabajo y se basan principa lmente en entrevistas 
biográficas. En este enfoque, el interés se centra en rescatar por medio de los d i scursos 
retrospectivos sobre sus vidas laborales, momentos significativos de ruptura o transición y l a  
forma en que  son significados por los  individuos y utilizados en  sus defi niciones identitarias. 

2. 3 Trayectorias Laborales y signfficación del trabajo 

Entendernos el término ''trayectoria" como e l  conj unto de hechos y vivenc ias t ranscurridos en 
la  experiencia biográfica de un indiv iduo. que, dentro de ciertos condicionamientos soc iales e 
h istóricos son constru idos a partir de l as acciones y elecciones individuales. De manera que 
esas trayectorias "se construyen simu l tánea y p l ura lmente en múl tip les d imensiones: fami l iar, 
social ,  l aboral po l ítica religiosa. cu l tural" (Graffigna, 2005: 2 ) .  

A nivel laboral ,  las trayectorias expresan por u n  l ado l as restricc iones y cond icionantes 
estructurales que operan sobre los individuos pero a l  mismo tiempo "el aprovechamiento 
part icu lar que los individuos pueden hacer de las m ismas a partir de la  puesta en j uego de sus 
capacidades profesionales, sociales y de sus propias subjetividades" (Novick y Benencia, 
200 1 : 4) 

Esta definición contiene varios e lementos que podemos vincu lar con e l  enfoque teórico -
metodológ ico del  ·'curso de v ida'', cuyo principal exponente es e l  sociólogo G len E lder y q ue 
postula como uno de sus princ i pios básicos el carácter "contextual'' (h i stórica y soc i almente ) 
del curso de v i cia.  Según E lder y K i lpatrick "el curso de vida de los i ndividuos está i ncrustado 
y formado por los  tiempos h istóricos y los l ugares que experi mentan a lo l argo de su vida"4 

(E lder y Ki lpatrick, 2000 : 2 2 )  

A l  mismo tiempo sost iene e l  princ ip io del " libre a lbedrío" ( ''human agency") que destaca l a  
capacidad que t ienen los i ndiv iduos d e  tomar dec i siones y d e  actuar. E n  este sent ido, como 
seña lan B l anco y Pacheco en su recap i tu lac ión de los conceptos teóricos del curso de vida 
'· Jos individuos no son entes pasivos a los que so lamente se l e  imponen in fluencias y 
constreñimientos estructurales. Los individuos si hacen e lecciones y l levan a cabo acc iones y 
de esta manera construyen su propio curso de vida; s in  embargo, es cierto que ejercen su l i bre 
a lbedrío dentro de una estructura de oportunidades que también impl ica, por supuesto, 
limitaciones, y que proviene de l as c i rcunstancias h i stóricas y sociales" (B lanco y Pacheco, 
2003 : 5 )  

4 Traducción propia 
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Otro componente i mportante de la perspect iva del curso de v ida es el  momento en que 
transcurren c iertos eventos en la v ida y su i mpotianc ia  en la secuencia de eventos posteriores. 
En este sentido, adquieren gran i mportancia aquel los eventos relevantes que pueden s ign i ficar 
rupturas y transic iones en el  curso de vida de una persona, como por ejemplo a n i ve l  afectivo 
la muerte de los padres a edades tempranas o el c ierre de la fábrica donde una persona trabajó  
durante 20 afios. 

Las ''trans iciones" y los"hitos'' ( "tuming poinf') refieren a momentos en los cursos de vida 
en que hay cambios de estado, pos ic ión o situac ión aunque los segundos marcan eventos 
espec ia lmente signi fi cativos en las biografías ind iv iduales: "se trata de eventos o trans ic iones 
que provocan fuertes modi ficac iones, q ue a su vez se traducen en v irajes en la  d i rección de l  
curso de v ida" ( B l anco y Pacheco. 2003:  1 63 )  En contraposic ión,  también es pos ib le  
encontrar en los  cursos de v ida "durac iones" que refieren al t iempo entre los cambios de 
estado, posic ión o s i tuación. 

Lo que nos i nteresa rescatar de l as noc iones y princ i pios del ··curso de v ida'· es l a  idea de que 
a part i r  de la reconstrucc ión y recapitu lac ión que hacen los ind iv iduos sobre esos d i st intos 
eventos ( transic iones, h i tos, durac iones ) y sobre el  papel que tuvo en el devenir  de los 
m ismos, construyen una narración que dota de un sent ido part icu lar a las experiencias v iv idas, 
que permi te hacer emerger un "relato de s í  que l o  identifica ante los otros al t iempo que lo 
de fine" ( Dubar, 199 1 :  1 4) .  

A su  vez l o  posiciona y proyecta hac ia  el  futuro, dotándolo  de capac idad para la acción .  Como 
señala Sennet a part i r  del  ejemplo de los programadores; es cuando el ind iv iduo se apropia de 
sus experiencias y se ve a sí m ismo como agente activo de su h i storia que dej a de ser víct ima 
de los acontecim ientos y se construye una narrati va que le da senti do ( Sennet: 2000: 1 38 )  

2 . .¡ Puesta a punto e hipótesis que guiarán la investigación 

Una vez desarrol lados los conceptos teóricos vinculados al problema planteado, 
i ncorporaremos orientaciones mas concretas que nos guiarán en nuestro acercamiento al p lano 
empírico y las h ipótesi s que conduci rán la i nvestigación.  

En lo  vinculado a la  sign i fi cación del trabajo, el  concepto fundamental a parti r del cual 
trataremos de comprender l a  conceptual ización que hacen l os l i breros sobre su acti v idad es e l  
d e  ''definic ión d e  sí", dentro d e  l a  temática de l a  '' identidad profesional '', y l a  i dea d e  que es 
un proceso d inámico que se construye a través del t iempo. 

En este p roceso, los d i st intos n iveles y s ign i ficados que coexi sten en las defin ic iones 
identitarias de Jos sujetos se van transformando y recreando a part i r  de una negociación 
permanente con e l  entorno soc ial con e l  que entra en re lac ión, y de la apropiac ión y 
art icu lac ión de su experiencia b iográfica en un relato de sí donde e l  sujeto los  organiza 
subjet ivamente. 

Tratar de i denti ficar los referentes de sent ido que forman parte de su autodefin ic ión como 
l i breros de la  feria de Tri stán Narvaja. y la fo rma en que son art icu lados por estos trabajadores 
se p lantea entonces como uno de los objet ivos pri nc i pales de este estudio. Pero rescatando las 
variac iones que pueden exist i r  en l a  forma de art icu lac ión de d ichos componentes según las 
trayectorias y experiencias de los l i breros. 

Debemos tener en cuenta que entre los l ibreros de la feria encontramos trabajadores con 
recorridos y c ic los laborales muy d iversos, que v iv ieron experiencias y contextos d i sti ntos, 
por lo cual es necesario poner atención en las formas que t ienen de entender su trabajo y de 
defi n i rse a sí  m i smos según estos recorridos. De otra forma estaríamos planteando a pr ior i  la 
i dea de una identidad homogénea en base a la  pertenencia de los l ibreros a c ierta situación de 
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trabajo .  

A continuación presentaremos algunas ideas guía que nos  ayudarán a reconocer y reconstruir, 
partiendo de las experiencias de los libreros, sus trayectorias laborales y los referentes de 
sentido a partir de los cuales se autod e fi nen como libreros de la feria de Tristán N arvaj a. 

• E l  trabajo  en la feria de Tristán Narvaja  genera mecanismos y contenidos a partir de 
los cuales los libreros se autodefinen en tanto trabajadores. 

• Las trayectorias de los libreros muestran evoluciones donde se consolidan esas 
defi niciones de sí,  q ue se expresan en l as reconstrucciones y narraciones que realizan 
sobre sus experiencias. 

• Las múltiples dimensiones del trabajo aportan significados diversos que en  ocasiones 
entran en tensión debido a que responden a lógicas distintas. 

• Las diferentes trayectorias y cic los laborales de los libreros marcan construcciones y 
articulaciones diferentes de los contenidos identitarios, sobre la  base de un conjunto de 
significados compartidos.  
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3. Estrategia metodológica 

El  trabajo real izado en el año 2003: ·'Papel cu l tural y socia l  de l a  fer ia  de Tr istán Narvaja" fue 
el punto de part ida de nuestro t rabajo actuar' , a part ir del  interés despertado por l as entrevistas 
con los l i breros sobre la forma en que conceptua l izan y s ign i fi can la act iv idad que 
desempeñan, y e l  aporte de informac ión básica para e l  p lanteamiento del  nuevo problema. 

Debido a que las i nterrogantes en aquel momento estaban centradas en la eval uac ión de la 
feria de Tristán N arvaj a  como c ircuito de d i fusión cul tural ,  mucha i n formac ión surgida 
espontáneamente sobre e l  trabajo de Jos l ibreros no fue lo  suficientemente aprovechada. De 
manera que la uti l i zac ión de ese mater ia l  empír ico const i tuyó un punto i mportante de nuestra 
nueva aprox imac ión a la problemática, const i tuyendo parte del corpus de anál i s i s  u t i l i zado. 

Pero también se real izó una nueva fase de entrev i stas entre octubre de 2006 y enero de 2007 
que consi st ió  en un total de 9 n uevas entrevistas, 3 de l as cuales tomaron como i n formantes a 
suj etos q ue ya habían s ido entrevi stados en e l  año 2003 . 

A continuac ión detal l aremos a lgunas característ icas generales de la estrategia metodológica 
uti l i zada, v inculadas al enfoque y la técnica q ue entendimos pert inente para abordar la 
problemát ica p lanteada. También exp l ic i taremos dec is iones metodológicas mas concretas q ue 
fueron tomadas para l levar adelante el trabajo de campo y su art iculac ión con l a  evidencia 
empíri ca obten ida en e l  año 2003. 

3. 1 Perspectiva metodológica 

Como señalábamos en e l  marco teór i co, un terna tan complejo como e l  de l a  ident idad 
profesional y la signi ficac ión del  trabajo exige una aprox imación induct iva que rescate l a  
experienc ia  subj et iva y l as defi n ic iones q ue rea l izan los suj etos d e  s u  situaci ón d e  trabajo y d e  
quienes part i c ipan esa situación.  

Esa d imensión subjet iva, q ue remite a aspectos s imbó l i cos ( representac iones y valores) y de 
interacción de s ign i fi cados con e l  resto de los actores re levantes en e l  trabajo ,  r-.:quicre un 
abordaj e  eminentemente cual i tati vo y construct i v ista de la  rea l idad socia l  q ue de cuenta de 
" los procesos de producción y reproducción de lo social  a través del lenguaj e  y de la acción 
s imbó l ica" (A lonso, 1 998: 45 )6. 

El  en foque c ua l i tativo busca las razones que expl ican l as acc iones de los i nd iv iduos, 
provengan estas o no de fuentes accesi bles a la  conciencia .  Pa1te de los datos hac ia l a  teoría. a 
part i r  de proced imientos flexi bles y desestructurados de captación de la informac ión.  (Ruíz 
Olabuénaga, 2003 : 23) Para e l lo, usa técn icas abiertas "que posi bi l iten al investigador 
considerar y eval uar lo no conciente de los suj etos a part ir de lo que. mas o menos l i bremente, 
conscientemente mantienen como sus obj et ivos e i ntenciones . . (Alonso, 1 998 : 58 )  

D e  todas las técnicas posibles dentro de la  perspectiva cual i tativa ( observac ión part i c ipante. 
grupo de d i scusión ). la  entrevista en profund idad aparecía  como la más pertinente para 
aprox imarnos a los suj etos sobre los que recae ]a invest igac ión. porque permi te una 
i nteracc ión personal y un proceso comun icat ivo en e l  que el entrevi stado vuelca su 
experiencia d i recta y su subjet iv idad de forma flex ib le .  

5 El trabaj o  de campo s e  i mplementó entre j u l io y set iembre d e  2003 y consist ió en la rea l i zac ión 1 2  entre v i sta5 a 
a l i breros. 6 a vendedores de discos y 6 a compradores frecuentes. 
6 Por otro Indo. /\lonso selia ln la e\ ist..:m:ia de una ··real idad l'áctica estructurada por heclws c.\tcrnl>s·· que ex igc una 

ap1'0' , i 1 11 ac i ún desdc lo que tradicional1m:nte se clenornina con10 '·cn l'oque cuant i tati vo" que i mp l ica cl n:gi�trn. la lfü:dieión. ) 
el anál i s i s  cstadistico de los datos obtenidos. Considerarnos. s iguiendo a Ortí, qut: el cnloqut.: cual ita t i vo y d niant i tat i \ l' no 
�on excluyentes. s ino rna> bi..:n complementarios rn sL: capacidad dt: dar cuenta de las d i st intas esll.:ras de la rcu l i dad social. 
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De hecho, esa flex i b i l idad fue la  que h izo que surg ieran en l as entrevistas l levadas a cabo en 
el 2003 una serie de tópicos recurrentes entre los entrevi stados que d ieron l ugar al problema 
de i nvest igación q ue aquí nos ocupa. 

La entrevi sta es una de l as técn icas mas uti l i zadas en la perspect iva c ual i tat iva. Es  definida 
como un "proceso comunicativo por e l  cual un i nvestigador extrae una i n formación de una 
persona -"el in formante" ( . . .  ) que se hal l a  conten ida en la  b iografía de ese i nterloc utor; 
entend iendo aquí  biografía como el conj unto de representac iones asociadas a los 
aconteci m ientos v iv idos por el entrevistado" (A lonso, 1 998 :  68)  

E l  resul tado de la  entrevi sta es un producto eminentemente subjet ivo y mediado por la  
memoria, q ue como tal t iene que ser le ído de " forma i nterpretativa, esto es, la i n formación no 
es ni verdad ni ment i ra, es un producto de un i nd iv iduo en sociedad que hay que local izar, 
contextua l izar y contrastar" ( Alonso, 1 998 :  70) .  

3. 2 Enfoque de las entrevistas - perspectiva biográfica 

Dentro de lo  que genéricamente se denomi na '·entrevi sta de i nvestigac ión'· hay muchas 
variantes posibles,  de acuerdo al punto del d i scurso en el q ue centran su atención y del  grado 
de estructurac ión que presentan . Se pueden señalar como ejemplos: la entrevi sta focal i zada, l a  
entrevi sta estandari zada. la entrevista no estandarizada, l a  entrevi sta espec ia l izada y a e l i tes y 
la entrevi sta b iográfica intens iva. aunque hay otras c lasificaciones posi b les ( Va l l es, 1 997 :  
1 84) .  
Entre esas variantes, la  entrevi sta b iográfica se planteó como la modal idad mas acertada para 
a�ceder a n uestro objeto de est ud io debido a su carácter "retrospect i vo, longi tudinal  ( . . .  ) que 
permite un conoc imiento a fondo, de la cronología y los contextos de surgi miento y desarro l lo 
de la i nteracc ión soc ial  y de los puntos de v ista de los ind iv iduos" ( Val les. 1 997 :  252 ) .  

umerosos autores p lantean que no es solamente una variante de entrev istas en profund idad 
sino que se puede hablar de la perspecti va b iográfica como método, debido a q ue const i tuye 
un c uerpo de re flex iones teóricas y de instrumentos técn icos que desborda su caracterizac ión 
como una técn ica. 

La perspect iva biográfica inc luye e l  "re lato de v ida" y la "hi storia de v ida". La "hi storia de 
vida" hace referenc ia a los "estudios de caso q ue se refieren a una persona determinada y 
comprenden no sólo su propio  relato de v ida s i no también todo t ipo de documentos ( . . .  )". 
m ientras que el ' ·re lato de vida'· designa ·'Ja hi storia de una vida tal como la cuenta la persona 
que la ha v ivido" ( Be rtaux, 1 993 : 1 5 1 ) . 

Un e l emento i mportante de la entrevi sta b iográfica es que al ser resu l tado del recuerdo y de la  
memoria los datos que brinda no responden a una cronología o a una l i neal idad exactamente 
repl icable al deveni r  de los acontec imientos, s ino que es e l  producto de una reconstrucción 
subjet iva .  Pero esto que podría ser una seria l i m i tac ión desde una perspect iva ··obj et iv i sta'· 
pura es una i nteresante característica cuando lo que se pretende es comprender la forma en 
que los l i breros signi fican su mundo laboral y sus trayectorias laborales.  

3.3 Definición de casos a estudiar 

Se uti l i zó l a  i n formac ión relevada en e l  2003 . y los contactos rea l izados en d icha oportun idad . 
de forma de hacer un mapeo previo de la heterogeneidad de s ituac iones de los l i breros. De 
esta manera, en los primeros pasos del trabajo  de campo, se recurrió d i rectamente a a lgunos 
l i breros entrevi stados en e l  afio 2003,  fundamentalmente aquel los que cumpl ían con c iertas 
características de in terés por su antigüedad en l a  fer ia o por característ icas part icu lares de sus 
puestos y s i tuac iones ocupac ionales. 
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E l  c ri terio que se tuvo en c uenta para seleccionar los casos fue eminentemente teórico, basado 
en lo que G laser y Strauss denominan ·'muestreo teórico". Este cr i terio es propio del ··en foque 
c ual i tativo" y se centra en la re levanc ia  y e l  apo1ie que cada caso pueda hacer con respecto al 
objeto de estudio ,  a d iferencia de l abordaj e  c uant i tati vo q ue se basa en e l  cr iterio de 
representat iv idad estad ística de los casos y en la posib i l idad de hacer general izac iones e 
i nferenc ias sobre el universo de referencia a part i r  de una muestra. 

En el Jllil�greo teóri c es e l  i nvestigador quien va definiendo la elección de los casos a part i r  
de un esquema conceptual genera l ,  esquema que puede i r  evo luc ionando a medida que avanza 
l a  i nvestigación ( y  por lo tanto el criterio de selección) .  Por e l lo  mas que un procedim iento 
predeterminado con anterioridad al  comienzo de la i nvest igac ión ,  el muestreo teórico 
evoluciona con e l la .  Porque se basa en conceptos que fueron surgiendo y que pueden tener 
relevanc ia  para la construcción de teoría. (Strauss y Corbin,  1 998 :  202) 

En este sentido es de gran uti l i dad e l  denominado 1'casi l lero ti pológico'", defi n ido por Val les 
como:  "un di sposit ivo muestra! de carácter i nstrumental del q ue se s i rve e l  i nvest igador para 
hacer operativa una selección de entrevi stados orientada a controlar la heterogeneidad de la  
muestra en  variables anal ít icamente relevantes" ( V al l es,  1 997 :  2 1 2 ) 

En el caso de nuestro obj eto de estudio  esas variabl es anal íticas relevantes fueron :  l a  
antigüedad e n  la  feria y l as características d e l  puesto y d e  l a  s i tuación d e  t rabaj o  d e l  l ibrero. 
Por un l ado se buscó tener l a  perspectiva de los l i breros más reconoc idos y mencionados por 
sus pares debido a su antigüedad y su trayectoria en e l  m undo de los l ibros. Pero también de 
otros mas j óvenes, que comenzaron en la feria en otro contexto y que pueden ! legar a tener 
v is iones y conceptual izaciones d iferentes de la  act iv idad . Además, otros aspectos que se 
tomaron en cuenta fueron :  el t ipo de o ferta ( l ibros nuevos o usados), s i  era la ocupación 
prim aria o secundaria del trabaj ador y e l  grado de conso l idación del negoc io . 

Es necesario reconocer que además de un i nterés "teórico", los  l i breros selecc ionados 
cump l i eron con un in terés ·'práctico" debido a que en a lgunos casos se sabía que eran 
personas que iban a tener una b uena d isposic ión a la entrevi sta. Además ya había pasado un 
tiempo considerable con respecto a l a  entrevista anterior como para que a fectara la  entrev ista 
actual mente. 

3.4 Situación de entrevista 

Tanto en las entrevi stas del 2003 como en las actuales se uti l izó una pauta sem i  estructurada 
de entrev ista, que preveía una serie de ternas a ser abordados pero s in  espec i ficar el orden 
exacto en que debían aparecer. Dichos temas funcionaron como guias q ue se tuvieron en 
cuenta y fueron preguntados especí ficamente cuando e l  entrevi stado no los mencionaba 
espontáneamente. 

En lo que reliere a la  s ituac ión de entrevista en concreto, se defi nió prev iamente la preferenc ia  
por rea l izar la  m i sma fuera del  ámbi to de l a  fer ia .  La experiencia  de l  estudio rea l i zado en e l  
año 2003 demostró que  en muchas ocasiones l a  concentración de  los  l i breros no estaba puesta 
en un c i en por c iento en la entrevi sta, inc luso varias veces eran i nterrumpidas debido a 
i nteracciones con los c l i entes. 

Por esta razón, la  nueva fase de entrevi stas se rea l i zó siempre que fue pos ib le  fuera de la feria 
(a d i ferencia de las hechas en 2003 en que e l  contexto siempre estuvo dado por el ámbito de 
trabajo de los l i breros) ,  aunque en algunos casos en que los entrev i stados man i festaban su 
impos ib i l idad de rea l izarla  en otro l ugar o momento se hacía en e l  propio puesto. 
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4. Información de contexto sobre la feria de Tristán Narvaja y los libreros 

Para comprender en profundidad el entorno que rodea a los l i breros en la feria de Tri stán 
Narvaj a  real izaremos en este capítulo una descripción de la misma y una breve reseña 
h i stórica de la evolución de la act iv idad de los l ibreros. 

•:• Algunas características generales de la feria de Tristán Narvaja 

La feria de Tri stán Narvaj a  es una de las más v iejas y trad icionales de Montevideo y del  país, 
y se caracteriza por cubrir una ampl ia  gama de rubros: antigüedades, l i bros. d i scos, ropa, 
frutas y verdura, flores, animales, CDs y DVDs entre otras cosas. 

El origen de la  feria se remonta según Al fredo V ivalda a fines del s ig lo X I X  ( mas 
prec i samente J 87 8) en que se i naugura en l as i nmediaciones de l a  P l aza I ndependenc ia. Años 
mas tarde, las autoridades fueron determi nando su corr imiento hacia lo que mas adelante sería 
denom inado como barrio Cordón l uego de un t iempo en que se ubicara en la p laza de 
Cagancha. F ina lmente, en 1 909 adquir ió su ubicación actual , extendiéndose por la cal l e  Yaro 
(que l uego adoptaría e l  nombre de Tri stán N arvaja )  desde Diec iocho de J u l io hasta La Paz. 
( Vivalda. 1 996 ) . 

· 

Desde sus comienzos es una feria caracterizada por nuclear act iv idades d iversas. Se i n ició 
como mercado de productos agropecuarios pero poco a poco se fue volv iendo una feria de 
"novedades'' (heredera de l a  tradic ión europea de las ferias medievales según Viva lda)  con 
diversos productos a la  venta e inc luso con teatri l l os, demostraciones y j uegos. Con los años, 
los teatr i l l os y demás activ idades cul turales y de entretenimiento desaparec ieron. pero la  feria 
de Tri stán Narvaja  mantuvo la característi ca de ofrecer una amp l i a  vari edad de rubros de 
venta. 

Hacia 1 950 7 se promovió una organización de los comercios de la feria según e l  t ipo de 
mercadería que o frecían, organización que se ext iende hasta nuestros d ias determ i nando 
espacios bastante especial i zados de comerc ia l ización.  Pero además de las d i ferencias por 
rubro. también se puede apreciar una d i fe renciac i ón bastante marcada de l os puestos según su 
grado de organ ización e i nfraestructura, que también coincide con espacios del i m i tados de la 
feri a .  

Por un l ado está lo  que podríamos denomi nar el '·epicentro", que es  la  parte de l a  feria donde 
hay mayormente puestos de frutas y verduras, ropa nueva, artesanías. antigüedades, y l i bros 
(de los comercios de l a  cuadra que sacan su mercadería a la cal l e )  en t res sendas que ocupan 
la ca l le y las dos veredas de Tri stán Narvaja .  

Por  l as cal les perpendiculares. l a  c i rculación es menos densa y es  donde comienzan a aparecer 
los denominados "periferi antes"8 . Cuanto mas nos alej amos del epicentro. comenzamos a 
encontrar puestos cada vez mas precarios ( muchas veces s implemente trapos en e l  suelo) con 
variedad de art ículos, fundamentalmente usados, que muchas veces son propios y otras veces 
recolectados en ferias mas pequeñas o en casas particulares. En general son emprendimientos 
que no requieren ni s iquiera una mínima i nversión en mercadería o en e l  estab lec im iento del 
puesto. 

En el epicentro en cambio los puestos t ienen mas estructura y d ispon ib i l idad de mercadería. 
Son identi ficables con un rubro en particular y req uieren de c ierto capi tal para arrancar. 

7 I n formación b rindada por un entrevistado que co menzó en la feria en es época. 
8 Estos térm inos (ep icentro y peri l"er ia )  fueron e:o;traídos del  l i bro de A l fredo V i valda sobre I¡¡ l"cr ia de Tr i s 1ún Narvaja. En el 
rn i �mo sen t i do. en un trabajo de Chávcz Mol ina. Comas ) A l onso 5obre los feriantes de la  fer ia de Solano en Buenos A i re�. 
cnmarcaclo en el  Programa "cambio estructural y desigualdad soc i a l "  del I nst i tuto G ino Gcrman i de la U BA se rea l iza una 
d i cotomizac ión entre  ""c:piccntro·· y · ·cola  de feria". 
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sobretodo para comprar l a  mercadería, tra ladarla y pagar las mesas (en los casos en que son 
a lqui l adas a otros feriantes) .  Otra d i ferenc ia muy grande entre los peri feriantes y los 
vendedores del  epicentro es que en estos ú l t imos hay cie 1ia espec ial i zac ión en c uanto a los 
productos que venden que se traduce en e l  desarro l lo  de zonas espec ial i zadas según d ist i ntos 
rubros.  

Hac ia  D i ec iocho de Ju l io está la  zona de p lantas, flores y ani males, artesanías y ropa, q ue se 
mezc lan con a lgunos puestos de l i bros, posters y art ículos nuevos ( fundamental mente de 
decomiso de aduana). En l a  cal l e  Paysandú ( entre Tristán Narvaja  y Fernández Crespo ) se 
ubican la mayor parte de los l i breros de toda a feria.  A l l í, se pueden encontrar l i bros usados y 
nuevos, revistas, v iejos documentos y fol letos, todos d i spuestos en grandes mesas o en caj as 
donde se puede revolver. M ás abajo por Tristán Narvaja, entre Cerro Largo y La Paz se 
ubican los vendedores dedicados a los fonogramas, desde v iejos d iscos de v in i lo  hasta CDs, 
aparatos musicales, e inc luso fotos y merchandis ing de estre l l as musicales .  

La coexistenc ia  de tantos rubros y fer iantes puede dar la  impresión de q ue se trata de un 
espaci o  confuso y exento de ordenamiento. Sin embargo, como todo espac io de interacción 
humana, en l a  feria exi sten códi gos impl íc i tos y expl íc i tos que regulan y recrean 
constantemente las relaciones que al l í  se desenvuelven.  Desde la forma de colocar los puestos 
hasta la i nteracc ión con los compradores, y con los demás feriantes, hay c iertas pautas que 
rigen e l  re l ac ionamiento 

El respeto por la  antigüedad de los l ugares es la  norma básica que regula l as re lac iones entre 
los feriantes ( y  también entre los l ibreros)  y el ordenamiento espacia l  de la fer ia .  Este cr iterio 
se vue lve de v i tal i mpo1ianc ia en e l  caso de esta fer ia en part icu lar porque desde hace mas de 
1 O años no es i nspeccionada por l a  I ntendenc i a  M unic ipal de Montev ideo como lo era antes. 
De manera q ue es la  forma de establecer c ierto fi l tro para e l  estab lec imiento de nuevos 
feriante . 

S imu l táneamente genera una especie de industria parale la de la feria porque hay qu ienes 
aprovechan esa antigüedad y trayectoria para acaparar l ugares y l uego a lqui l ar los j unto con 
mesas, chatas, depósitos y otros serv ic ios para los feriantes. 

La feria funciona (dependiendo de la época del año y del rubro en el que se t rabaj e )  entre l as 7 
de la mañana y l as 3 de la tarde .  E l  flujo  de personas es constante, pero hay momentos y 
l ugares en que la c i rcu lac ión se i ntensi fica. Hay un c ic lo  d iario, un c ic lo  mensual y un c ic lo  
anual q ue los vendedores conocen b ien ,  porque i mpacta en sus  ventas, aunque depende en 
gran med i da del t ipo de mercadería q ue se vende .  

•!• Tristán Narvaja: zona de libros 

Como señaláramos anteriormente, el comercio de l i bros en la fer ia de Tri stán Narvaja data de 
las primeras décadas del siglo XX y se concentra en l a  cal l e  Paysandú.  A l l í  se d i sponen cada 
domingo entre 25 y 30 puestos, en su gran mayoría de l ibros usados con o fertas var iadas, que 
van desde ca.i as de l i quidación con l ibros de 1 O y 20 pesos hasta antigüedades y l i bros de 
colección que pueden l l egar a cobrarse en dólares. También se pueden encontrar 1 ibros 
nuevos, de texto y rev i stas. 

En l as i nmed iac iones de la feria ex iste hasta nuestros d ias una concentrac ión de l i brerías 
establecidas ( aprox imadamente 25)  que según comentan los l i breros mas antiguos surge como 
resultado de la  evolución de varios vendedores que comenzaron en la  feria y que poco a poco 
fueron generando una identifi cación de la zona con la venta de l ibros usados.  

De esta forma comenzó Manuel Lamas ' ' in ic iado como vendedor cal lejero de l i bros en  la  feria 
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domin ical de l a  cal l e  Tristán N arvaja  ( u no de los fenómenos cu l tural es de mayor raigambre de 
l a  cap i tal  uruguaya)" ya antes de 1 930,  momento en q ue abrió un  local  denominado "El  
l i brero de l a  feria" en l a  cal l e  E duardo Acevedo. (Zubi l laga, 1 999: 1 44) 

Otro p ionero fue Ruben Buzzeti quien comenzó en 1 940 a los 1 1  años de edad, con un  cajón 
de 1 1  revi stas. Poco a poco fue aumentando su  negocio hasta establecerse con su  propia 
l ibrería en 1 964, volviéndose una de las referencias mas importantes de la zona, 
fundamentalmente en el i n ic io  de la época escolar ya que su fuerte eran los l i bros de texto9 . 
( Ranzani ,  1 982)  

La l ibrería de  Ruhen, además de deber su importancia  a ser  una de las pioneras en  l a  zona 
dehe su fama a varios episodios que aún son recordados por algunos l i breros. como por 
ejemplo la huelga del 70. En aque l la  oportunidad los empleados (que en época de venta de 
textos escolares y l i ceales l legaban a ser 50) se mov i l izaron por rec lamos salariales y por 
mejoras en las cond i ciones de trabajo y ocuparon la l i brería y el puesto de la feria.  
Sostuv ieron la medida por un período de varios d ías y rea l izaron una demanda j ud ic ial que 
posteriormente ganaron, quedándose con parte de la  l ibrería que l uego se t rans formó en 
' 'L i brería del Cordón". 

De ah í en mas. surgieron cada vez mas l i brerías en la cal l e  Tri stán Narvaja  y también en l a  
cal l e  Paysandú, hasta volverse en  la  actua l idad una  "marca registrada·· para l a  compra de 
l i bros usados y de colección a n ivel nacional y también i nternacional ,  tanto por la cant idad de 
l i bros que se pueden encontrar en un perímetro bastante acotado como por e l  grado de 
especial ización (y por ende complementariedad) q ue lograron en su conj unto. 

•:• La venta de libros: breve reseña histórica 

La venta de l ibros es un oficio muy antiguo. Los orígenes de esta acti v idad se remontan a 
Grec ia  y Roma. donde se denominaban b ib l iópola  y l i brar ius respectivamente a aquel las 
personas que vendían l i bros y también a los que los editaban, es deci r. los copi stas, que 
escri bían y encuadernaban. ( B uoncuore, 1 944: 1 1 3 )  

Desde comienzos del  s iglo X V  los l ibreros se organizaron e n  Europa e n  Corporac iones 
Gremiales, s iendo los primeros los l ibreros de Barcelona. quienes tenían como patrono a San 
.Jerónimo ( primer traductor de l a  B ib l ia  al l at ín,  l a  V ulgata) y reglamentaban su act iv idad 
según estric tas ordenanzas. Entre otras cosas se establ ecía e l  aprendizaje  durante un período 
de c inco años después del cual los aprendices eran considerados o fic ia les .  

En España esas agremiaciones existen hasta nuestros días en todas l as Provi nc ias. 
funcionando como i nst ituciones encargadas de l a  "defensa de l a  profes ión" y como fomento 
de la rea l ización de conferencias y otro t i po de i ntercambios .  Inc luso la temática es obj eto de 
cursos de verano a nivel terc iario, por ejemplo en la Universidad de Zaragoza . 

En e l  Río de l a  P lata los primeros l ibreros fueron inmigrantes europeos que mantenían en 
muchos casos l a  edic ión además de l a  venta de los l i bros. En los comienzos, tanto en Buenos 
Ai res ( Buoncuore, 1 944 ) como en Montevideo el v ínculo con el rubro se i n i ciaba a part i r  de l a  
comerc ial izac ión y l uego se  i ncursionaba en e l  mundo edi torial . 

En Montev ideo, según re lata Zubi l l aga, los i nn1 igrantes gal l egos d ieron un gran impulso a l a  
act i vidad, const i tuyéndose como relevantes agentes d e  cu l tura a part i r  d e  la  d ivu lgación y 
d i  fusión de autores nacionales.  (Zubi l laga, 1 999) 

9 La figura de Ruben es m uy c itada entre los l i b reros de Tristán N arvaj a  debido a que comenzó de n i ño y fue 
crec iendo y a m p l i ando e l  negoc i o  paulatinamente a part i r  exc lus i vamente de la venta y del  canj e  de rev istas y 
l i bros. En este sentido es una especie de .. se lf made man" de los l i bros. Pero además porq ue con R uben se 
i n i c iaron varios de los l ibreros que hoy en d i a  t ienen mayor trayectoria en la feria. 
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1 5. Dimensión económica del trabajo de los libreros L___���������������������---=-��������������� 

Antes de i ntroducirnos en l as d imensiones subjet ivas del trabajo  de Jos l i breros 
i ncorporaremos algunas consideraci ones acerca de las características del mercado en el que 
están i nsertos, asi como también sobre l as decisiones que van tomando en re lación a sus 
puestos. 

En primer l ugar descri b iremos e l  mundo de la venta de l ibros, lo que nos ayudará a 
comprender l a  preponderanc ia del l ibro usado en l a  feria de Tri stán Narvaj a. Posteriormente, 
ahondaremos en l as estrategias asumi das por l os l i breros en lo  referente a la con figuración de 
sus puestos; los perfil es de espec ial izac ión q ue van adqu i ri endo, y l as formas de obtención de 
l a  mercadería y de venta, entre otras cosas. 

Estas estrategias se encuentran i n flu idas por la d ispon ib i l idad de recursos a los q ue se enfrenta 
e l  l i brero ( capi ta l ,  t iempo en rel ac ión a otros trabajos o a t iempo de ocio) pero también 
responden a opciones que no t i enen un sustrato estrictamente económico, como veremos en 
e l  capítu lo sobre la ident idad del l i brero. 

•:• El negocio del libro usado 

¿Por qué la  m ayoría de Jos l i breros de Tri stán Narvaja  se dedican al  l i bro usado? ¿qué 
d iferencias t iene con respecto a Ja  venta de l i bros n uevos? Creemos q ue uno de los e lementos 
a tener en c uenta para responder esta pregunta es el papel de l as di stribuidoras y ed i toriales. 
La  venta de l i bros nuevos impl ica adquir i r  Ja mercadería mediante estos proveedores, qu ienes 
•· fijan" e l  margen de gananc ia  y las condic iones de pago y de adquis ic ión de Jos l i bros de 
acuerdo al re lacionamiento que tengan con cada vendedor part icu lar (sea este una gran l i brería 
o un "'val ijero", es dec i r, vendedor de l ibros puerta a puerta) .  

Hay tres fo rmas princ ipales de adqu iri r  los l i bros en l as d istribuidoras ( si empre hablando de 
l i bros nuevos); la compra, Ja  consignación y una modal idad que algunos l i breros denominan 
DD - derecho a devoluc ión .  La primera opción impl ica adquiri r  e l  l i bro. quedando bajo 
propiedad del l ib rero, l a  segunda y l a  tercera permiten devol verlo después de un determinado 
t iempo s i  e l  mi smo no es vendido, t iempo q ue depende -como señalábamos previamente- de 
la re lac ión que se tenga con cada l i brero en part icul ar (y de l a  responsabi l i dad y e l  
c ump l im iento con e l  que vaya respondiendo) .  

Cada una de estas moda l idades t iene sus ventaj as y sus desventaj as :  l a  compra puede l legar a 
ser un  r iesgo c uando no se sabe muy bien como va a funcionar un t í tu lo,  además requ iere de 
un desembolso de capital antes del momento de l a  venta. S i n  embargo, constituye una buena 
opción c uando se trata de un l ibro con un a l to n ive l  de ventas porque de otra forma se corre e l  
ri esgo de que las d istribu idoras se queden s in  stock .  

La consignación y la devol uc ión tienen la  ventaj a  d e  q ue n o  obl igan a i nvert i r  d inero antes de 
saber como van a funcionar las ventas. S i n  embargo, según se desprende de algunas 
entrevi stas de l ibreros con baj a  capacidad de compra semanal , la devol ución constante de 
l i bros no vend idos es una señal de que l as cosas no estan funcionando b ien  en el negocio, por 
lo cua l  se trata de evi tar. Vayamos a las palabras de Danie l  para entender mas profundamente 
esta s i tuac ión :  

Todos los viernes . . .  En mi  caso era todos los viernes. Te /levús unos /ihros. Erns !ihros. 
bueno, si no los vendés, los devolvés. A veces te da no sé qué devolver !Odo lo que 
hahías lle vado. Cuando la .feria se movía un poco mejor, nosotros subíamos que aunque 
sea uno o dos vendíamos, pero teníamos que bajarle el precio. Después en la semana. 
con los clientes quf! tenía yo los w/ocaba . . .  Pero ahora se fundió, está casi muerto. 



Entonces ir a buscarlos . . . Y sigo sacando los viernes ¿ Para qué? Para cargar, porque 
uno carga, pesa, es pesado, pesa en los bolsillos. Entonces decidí, ahora . . .  hace tres 
meses saco al contado, voy a Gussi y saco facturado, lo compro en el momento (. . . ) 
(Daniel) 
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Otro e lemento q ue varía según e l  relac ionamiento part icu lar con cada l i brero es e l  margen de 
gananc ia  q ue este obtiene. El precio final  del l i bro no es un precio que el l ibrero maneja con 
total l i bertad, viene sugerido en la boleta. Lo que cambia es e l  ''descuento" q ue se obt iene. 
que es lo que gana e l  l i brero. En genera l ,  l a  d i str ibuidora da un  descuento de un 30  a 40%. l o  
cual quiere dec i r  que por cada 1 00 pesos vendidos e l  l ibrero t iene que  pagar 60 o 70. 

L as l i brerías mas grandes t ienen mayor capaci dad de negociación y por lo tanto obtienen 
mejores ''descuentos'·, crédi to para las compras y mayor cantidad de l i bros a consignación, 
i nc luso funcionan a veces como especie de depós i tos de las d i str ibuidoras. Además, al rea l izar 
compras mayores acaparan los títulos mas vend ib les o las novedades esperadas en el mercado. 

El l i bro usado da un margen m ucho mayor, pero es viab le  en emprend i m ientos q ue d i spongan 
de muchas horas como para buscar material q ue l es permita tener una o ferta in teresante. 
Además (como con la compra al contado de l i bros nuevos) ,  supone d i sponer del d inero para 
i nvert i r  en la mercadería antes de saber como va a func ionar. 

Las formas princ ipales de adqu is ic ión de l ibros usados son dos: la compra de lotes (a part i r  de 
la  publ icac ión de avi sos en los C lasi ficados, Páginas Amari l l as, volantes, etc), o l a  compra 
m i norista en ferias barriales o en inst ituciones benéficas (Emaus, Remar) o en l a  propia feria, 
a personas q ue pasan los domingos ofreciendo l i bros . 

La  primera a l ternat iva impl ica gastar aproximadamente 800 pesos en e l  avi so y esperar q ue 
personas in teresadas se comuniquen para vender lotes de l i bros princ ipal mente de personas 
que qu ieren desprenderse de los mismos porque pertenecían a algún fam i l iar que fal l ec ió,  o 
porque está por emigrar, etcétera. La colocación del aviso en l as Pág inas A mari l las imp l ica e l  
m ismo procedimiento para adquir i r  l os l i bros, pero tambi én permi te atraer potencia les 
compradores .  Es usado fundamentalmente por aquel los l i breros que t i enen un local estab le  
durante toda la  semana y transporte. porque s ino impl ica también un gasto en flete. 

La compra en ferias barriales e inst ituciones benéficas s ign i fica ded icar bastante mas t iempo a 
la  adqu i s ic ión de material porque funcionan los d ías de semana. En este caso, q uien va a 
comprar los l i bros recorre las fer ias en busca de ''maravi l l as" ' º  cuyos dueños no se percatan 
del valor q ue poseen, y q ue después pueden ser vendidas a un precio muy superior. 

También en la  propia feria de Tri stán Narvaj a  es pos ib le  hacerse de l ibros para revender, tanto 
sea recorriendo los márgenes de la  fer ia como a través de los pa1i icu lares q ue recorren J a  
ca l le Paysandú cargados con  bolsos de  l i bros para vender. 

Pero mas a l l á  de todos los e lementos comentados anteriormente, q ue pueden exp l i car por e l  
l ado de l a  oferta la  importancia de los l i bros usados frente a los nuevos. por e l  l ado de l a  
demanda también hay algunas c laves expl icat ivas. E l  precio de l  nuevo es bastante e levado a 
lo  cual se l e  suma la  poca variedad de t í tu los d i sponi b les, tanto por cuestiones v incu ladas a 
variaciones en el t ipo de cambio y a l a  conveniencia o no de importar en un momento dado, 
como por una tendencia i nternacional de l as editoria les a fomentar la venta de l i bros ·'estre l la" 
( best sel l ers y novedades muy publ ic i tadas ) generando una a l ta rotación de t í tu los .  ( Stolovich, 
200 1 : 2 3 5 )  

En la  feria d e  Tri stán Narvaja  e s  pos ib le  encontrar l ibros q ue ya s e  dejaron d e  edi tar, así como 
también l i bros antiguos y de colección : " l i bros obj eto" que encuentra en la  feri a un ámbito de 

1 0  Térm i n o  ut i l izado por u n  l ibrero entrevi stado 
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l os mas especializados del  país, q ue concentra a expertos y coleccionistas. E sta o ferta 
diferencial atrae compradores en busca de libros que no se consiguen en otros l ugares. 

•!• Compra y reposición de mercadería 

Como ya sefialamos anteriormente hay distintas formas mediante l as cuales los libreros 
pueden adquirir la  mercadería para vender: a través de la compra a l as distribuidoras. a partir 
de la publicac ión de avisos en e l  diario anunciando la compra de libros, o en l as Páginas 
Amari l l as.  Otra forma puede ser la visita a ferias barriales o a i nstituciones de venta de cosas 
usadas o la compra a particulares que se acercan con lotes de libros a l a  propia feria de Tristán 
Narvaj a. 

Cada una de estas formas de conseguir libros exige distintas disponibilidades de capital y de 
tiempo. Por ejemplo, los que t ienen mayor capacidad económica compran los lotes enteros 
(que p ueden l legar a constar de cientos de libros) y ponen para liquidación los libros ''difíci les 
de colocar'' o se relacionan con l as distribuidoras y compran libros n uevos. Los de menor 
capacidad de desembolso recorren las ferias vecinales, en busca de material barato que saben 
que va a ser vendido a un precio muy superior. Es un trabajo mas "artesanal" si se quiere 
porque l a  búsqueda de los libros es m ucho mas individualizada. 

La primera estrategia implica una resol ución bastante rápida del  momento de la compra pero 
tiene e l  riesgo de conseguir mucho material que l uego puede ser difícil de vender (en general 
no se pueden comprar solamente los t í tulos q ue interesan sino e l  lote en su totalidad ) .  En esta 
moda l idad, la  ganancia está en el flujo  constante de venta. 

Por otro l ado, la  recorrida de ferias barriales da al l ibrero mayor capacidad de seleccionar lo  
que  va  a comprar, sabiendo que l uego l e  puede sacar entre un  60  y un  1 00% de ganancia con 
respecto a l  precio original. En estos recorridos, la técnica es en gran medida '"j ugar'' con el 
desconocimiento de la  persona que está vendiendo e l  libro en la  feria vecinal para tratar de 
sacar la mayor ventaja posible. Algunos cuentan que han comprado libros a 1 O pesos que 
l uego venden en 1 00 dólares. 

Por lo general hay dinamismo en l as modalidades de adquisición de libros: las estrategias van 
modificándose a medida q ue cambian l as condi c iones y perspectivas del puesto y del librero 
q ue trabaja en é l .  De hecho, es posible advertir en l as trayectorias de varios libreros 
entrevistados variaciones en la  forma en que consiguen los  libros, que se vinculan 
fundamentalmente con un potencial crecimi ento o a veces también con situaciones de 
decrecimiento del  puesto. 

Es el caso de Alejandro por ejemplo, quien en un momento determinado se p lanteó la 
al ternati va de cambiar Ja o ferta de libros usados a libros nuevos para poder  crecer sin 
incrementar el tiempo que dedicaba a la actividad. Así es como nos relata esa decisión :  

Fue rnmbiar libros usados o viejos o antiguos a libros nuevos. ;, Por qué es e l  cambio ?, 
t iene dos explicaciones teóricas muy concretas. Una es que hay un mercado muy júerte 
de lihros usados y la poca experiencia que yo tenía con esos /ihros . . .  o sea que de 
repente no era tan .fácil compelir. El otro problema que yo tengo es que trabajo ocho o 
nuel'e horas por día y después voy a la fácuítad. Entonces no lenía t iempo para 
comprar libros usados. Así  uno . . .  no genera ofertas buenas. O.feria de cantidad de 
/ihros inleresantes. Y enlrar al mercado de los nuevos me hizo desarrollor una relación 
con las distribuidoras que le venden (. . .  ) y negociar más fúerte ahí la compra la 
resuelvo más rápido. (A lejandro) 

Otros libreros hicieron e l  tránsito inverso, pasaron de tener vinculaciones con las 
distribuidoras y comprar libros nuevos a vender solamente libros usados adqu i ridos en las 
ferias barriales. La razón de estos cambios se originó mas que nada en motivos monetarios :  
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no conven ía el crédi to dado por l as d i str ibuidoras n i  los márgenes de ganancia que i mponían 
o en ocasiones por pérd ida de v inculac iones con las d istr ibuidoras. 

•!• Especialización: desarrollo de un perfil del puesto 

Práct icamente todos los l ibreros entrevistados mani fiestan ded icarse princ ipalmente a c iertas 
temáti cas que dan especüic idad a la oferta de sus puestos. La especial ización puede ven i r  
tanto por e l  lado de los temas como por la  venta de determinados t ipos de l ibros. 

Entre las temáticas que podemos encontrar en los puestos de la feria se encuentran : l i bros de 
Derecho, part i turas de música, ensayos pol í t icos de i ntelectuales de i zquierda, l i bros de 
C iencias Socia les y Psicología, entre otros. Aunque por lo  general se o frecen además otros 
t ipos de l i bros q ue se sabe que pueden ser vendidos rápidamente. 

Hay casos en que la  búsqueda del perfi l es una estrategia que parte de la reflexión y a la  que 
se le da una prioridad i mportante mas al l á  de l a  venta en s í  m i sma, o sea, a veces por ser fie l  
al perfi l  se  o frecen l ibros que son d i fíc i les de colocar. En otros casos es  una consecuencia casi 
natural de los in tereses y gustos del  l ibrero, que l leva a que concentren su oferta en los ternas 
y l i bros que e l los l een y conocen y que combinan con otros l i bros '·vend i bles". 

Por ejemplo Pancho, que es abogado, o frece fundamentalmente l ibros de Derecho: conoce la 
b ib l iografía sobre el  tema y sabe cuales son los l i bros mas cotizados por los estud iantes de 
esta Facul tad .  Esto le  da una "ventaja sobre los otros libreros " que é l  aprovecha para 
consegu i r  el material  y const i tui rse como el  puesto de la fer ia que tiene mas materi ales sobre 
el terna. Lo mismo sucede con otros l i breros que van concentrando su oferta en torno a temas 
que conocen porque fueron estudiantes de determinada Facul tad o porque son m i l i tantes 
polít icos, etcétera. 

Una de l as consecuencias de la especial ización es que permite desarrol lar  c i erta c l i entela mas 
o menos regular del puesto, compradores que a la l arga se vuelven conoci dos de los l ibreros y 
a los que muchas veces se les busca especí ficamente materia l  teniendo en c uenta sus gustos e 
i n tereses. 

Wi l son relata por ejemplo, como dada su o ferta de part i turas y l ibros de música (además de 
otros materiales) .  a su puesto concurren n umerosos músicos nac ionales. e inc luso 
i nternac ionales, en busca de materiales q ue se han dejado de editar: 

· · Yo vendo música. Partituras, métodos de estudio, teoría. Cosas para violín. cuerdas. 
Yo que sé. A cordeón, de todo un poco. Guitarra. Y después vendo libros en f{eneral (. . )  
Yo vendo música y vendo otras cosas. Pero seguro. como soy el  que tengo más música. 
A mi me han dicho músicos que yo tengo más que cualquier casa que venda nuevo. 
Cuando viene una persona del exterior viene siempre acá a huscar algo. Porque acá. 
por ejemplo. esta divis;ón . . .  hay cosas de principios del siglo pasado. mil noveóentos y 
al;w Son ediciones: esta inglesa, esta alemana. ¿ entendés? Y son según el ori¿{inal de! 
autor. Eso no se edita más en ninguna parte del mundo entonces vienen a huscarla 
¿ viste ? "  (Wilson) 

Otra de las consecuencias de J a  especia l izac ión, a n ivel de l a  feria en su conj unto, es que l l eva 
a la  complernentariedad de los materiales que venden los d i sti ntos puestos, y a q ue ex ista una 
oferta variada de la feria (y  fundamental mente de la  cal le  Paysandú)  en su tota l i dad . Teniendo 
en cuenta esto, en muchas ocasiones los l ibreros "cruzan" sus c l iente l as cuando se acerca 
alguien a ped i r  un l ibro q ue el los no t ienen y q ue saben que tiene otro l ibrero, aunque en 
general esta pract ica es señal ada como una costumbre ind iv idual que no es compart ida por los 
otros 1 i breros. 
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I nc luimos e l  tema de l os precios en este apartado (aunque también abordaremos l a  ·'tasación'' 
como componente fundamental del  saber profesional del l ibrero mas adelante en e l  anál i s i s) 
porque considerarnos que muchas veces se v incu la  con estrategias general es l levadas a cabo 
por los l ibreros para dar v iab i l idad o proyecc ión a sus puestos de la feria. 

La feria de Tri stán Narvaja y fundamentalmente la venta de l ibros nuevos y usados t iene un 
carácter marcadamente estac ional y c íc l ico.  La "zafra de los estud iantes'' como la l laman 
algunos es el período desde marzo hasta mayo en que se venden los l i bros de texto. Es cuando 
la concurrencia es mayor y cuando todos l os puestos de l i bros (aunque no vendan l ibros de 
texto) se benefician con l a  afl uencia de púb l i co .  Enero y febrero es la  época de los turi stas 
pero la venta es marcadamente menor que l a  época de los estudiantes. A su vez, 
mensualmente también hay fluctuaciones v incu ladas a l  cobro de salarios y a veces también 
relac ionadas a factores c l imáticos o a l a  ocurrencia s imultánea de otros eventos de 
esparc im iento los domingos. 

Estas fl uctuaci ones conducen a los l i breros a mod i fi car sus precios cuando ven que e l  mes no 
está "cerrando". es deci r, cuando no se están consiguiendo cubrir los gastos fijos de la 
act ividad (gastos de traslado, fletes, de depósito, a lqu i ler de tablas o de chatas para acarrear la 
mercadería) que rondan los $ 1 000 por mes. 

Hay qu ienes responden a esta si tuación marcando los l i bros con mas de un precio,  como 
Ricardo :  

"Ah, yo pon�o Jos, dos precios. el precio de librería cuando tenemos un lihro nue vo o 
medianamente nuevo y que está en lihrería y el precio mío, y después se dice, el último 
precio lo pone usted, según el domingo como sea. si está lloviendo el último precio lo 
pone el cliente. esa es la estrategia . . . .  la hemos aprendido (risa.\) " (Ricardo) 

Otros s implemente rebaj an los precios según como se ha vendido en l a  jornada. Daniel  por 
ejemplo cuando l lega c ierta hora y no l ogró cubrir el valor semanal del  depósi to empieza a 
rebaj ar los l i bros, aunque es una costum bre no muy apreciada entre l i breros : 

(. . )  No puede ser que sean las dos de la tarde, las dos y media y una persona mire un 
libro y no se convence mucho y es un regalo . . .  ah, se lo hago a ochenta pesos. Se están 
por ir. "ah, te lo dejo a ochenta ". Me da no sé qué dar re ha.Ja, hago mal también, 
porque ocurre . . .  deporte . . .  (. . .) También es la situación. No podés irle sin haber hecho 
algo. Más porque tengo que pagar el depósito, son ciento cincuenta pesos . . .  (Daniel) 

En e l  caso de los que venden l ibros nuevos hay otros e lementos que i ntervienen en la fij ac ión 
de prec ios.  M uc has veces hay un manejo  que busca e l  fortalec imiento de la relación con l as 
d i stribu idoras en procura de (eventualmente) tener en el futuro créd i to y apoyo para abri r una 
l i brería o s implemente para intentar mejorar las condic iones de negoc iac ión con la m i sma. 

Como señalaramos anteriormente, las condi ciones son establec idas i nd iv idualmente con el 
l ibrero, lo cual qu iere dec i r  que cuanto mas responda en cuanto a rap idez del pago y cantidad 
de t í tu los vendidos por semana, mejores condic iones se van estableciendo para el futuro . 

Por tanto, es necesario que los l ibreros que venden l i bros nuevos tengan prec ios mas baratos 
que l as l i brerías para poder tener un flujo de venta que los haga '·notar" ante los  ojos de l as 
d i stribu idoras. 

N uevamente c i tamos el caso de Alej andro porque es quien t iene mas c laro el proyecto de 
pasar a instalar una l ibrería. E l l o  expl ica que acepte tener un margen de gananc ia de 6% en 
vez del  1 0% que podría l legar a ganar, para poder competir  con las l ibrerías y tener un fl ujo 
de venta interesante:  



( . .) El negocio de este puesto espec{fico. reconozco que no es el negocio de la mayoría; 
son tan importantes los clientes como los proveedores. Es tan importante el 
relacionamiento con la distribuidora que . . .  a veces no me interesa tanto ganarle plata, 
claro que me interesa ganar plata, pero no me interesa ganar plata al cliente. El 
objetivo es lograr venderlos para mostrar que vendo más libros en la distrihuidora. 
Porque, mañana, la creación de una lihrería. quien la va a .financiar en la cantidad de 
lihras . . .  en . . . stock, son las distribuidoras. La que facilita el pasaje de acá a una 
librería. !mena o estable son las distribuidoras y no necesariamente el público. O es 
más importante el buen relacionamiento con las distribuidoras que . . .  Igual, obviamente, 
tenés que vender. sacar plata, pagar todos tus costos y sacar plata para vos. Pero, a 
veces no es tanto . . . (A lejandro) 

•:• Las variantes de la venta del libro 
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As i  como hay d i ferentes modal idades de adquis ic ión de l  material para vender tamb ién hay 
d i ferentes formas de vender los l i bros. Por lo general ( sobre todo quienes se dedican 
excl usivamente a la act iv idad de la fer ia) e l  resto de la semana trabaj an entregando l i bros a 
pedido;  al gunos t i enen carteras de c l ientes. otros hacen los contactos por i n ternet y otros 
trabajan como asalariados o como dueños de l i brerías de los al rededores del ej e Tristán 
Narva.i a  y Paysandú. Hay l ibreros que se dedican exclusivamente a la  venta de l ibros hac i a  el 
exterior: a ped ido de universidades extranj eras que mandan l i stados de l i bros. 

También hay qu ienes p lan i fi can desarrol lar la venta de l ibros por i nternet como una variante 
de la  entrega de l i bros que antes real i zaba el val ij ero por ofi c i nas o domici l ios .  La i dea es, a 
part i r  de los  contactos y de la exposic ión conseguida con el puesto en l a  feria, continuar la 
re lación v ía  in ternet. entregando los l i bros a través del  correo o a domic i l io .  
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[ 6. La identidad del librero -------------� 

El proceso de construcción de la identidad 

Como seña lábamos en el marco teórico, la i dent idad es un proceso d i námico q ue se va 
construyendo a lo l argo del  t i empo. Por e l lo  l a  pretensión de n uestro enfoque de l as 
trayectorias es rescatar esa d imensión temporal tratando de hacer emerger los atributos y 
procesos a part i r  de los cuales los l ibreros van consol idando una defin ic ión de sí m i smos y 
una i magen y evaluac ión de los demás. 

La construcción de la i dentidad es permanente y está constitu ida por d iversos s ign i ficados que 
se con frontan, se art i cu lan y se res ign i fican en el  relato de una b iografía y que a s u  vez se 
ponen en j uego y se negoci an en l as in teracciones con los demás. Es dec i r  que la identidad 
t iene una d imensión temporal y procesual que se art icu la  con una dimensión re l ac ional .  

En base a estas considerac iones presentaremos como d imensiones de anál i s i s  algunos 
aspectos del  trabajo  de los l ibreros q ue refieren al carácter temporal de la construcc ión 
ident itar ia y posteriormente aquel los aspectos que hacen a l as rel ac iones con los demás 
part i c ipan tes de trabaj o, con los que se confrontan y construyen s igni ficados sobre el "ser 
l i brero'' .  Tengamos en cuenta que estas d imens iones in teractúan y se determ inan mutuamente 
de manera que la separación se postu la  en un p lano ana l í t ico ya que la identidad es el 
resu ltado de la art i cu lación de l as mismas. 

Dentro de la d imensión temporal , presentaremos como uno de los ejes la dual i dad pasión / 
necesidad ,  que emerge a lo l argo de las trayectorias de los l i breros y de l as d ist i ntas instanc ias 
de trabajo como una tensión entre s ign i ficac iones y lógicas contrapuestas que en ocasiones 
i nc luso genera problemat izac iones al momento de rea l izar un relato un i ficado de s í .  

E l  segundo eje refiere a l a  conso l i dación en l a  profesión y al ude a los procesos de adquis ic ión 
y conso l idación de los saberes profesionales y a l a  aspirac ión a l a  evol uc ión del  puesto 
(v incu lada a la conceptua l ización del éxi to en l a  profesión ) .  

E n  l a  d imensión rel ac ional abordaremos los procesos a part i r  d e  l o s  cuales los l i breros 
afirman l a  especi fi c idad de su pro fesión.  Esto es, d i ferenciación con respecto a los vendedores 
de l i bros, otros feriantes, y los l ibreros nuevos pero a su vez ident i fi cación con l i breros del  
pasado (de qu ienes retoman la tradic ión) y con los compradores asiduos y coleccion i stas. 

Para fina l i zar el capítu lo  trataremos de identi fi car e l  sentido que los l ibreros dan a sus 
trayectorias de acuerdo a los componentes de la  autode fin ic ión q ue hagan primar en sus 
d i scursos. La idea q ue subyace es que si b ien hay referentes comunes a part i r  de los cuales los 
l ibreros se reconocen a s í  mi smos, la  articulación de los m ismos responde a una construcción 
derivada de sus experienc ias y v ivencias y de los i ntercambios con e l  mundo soc ia l  en e l  que 
están i nsertos. 
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Ejes que surgen de la dimensión temporal 

a. Dualidad pasión - necesidad 

La d ual i dad entre pasión y necesidad es una presencia constante en las trayectorias de los 
entrevi stados, y marca varios procesos relevantes en su const itución y defi n ic ión como 
l ibreros. Se p lantea como un cont i nuo entre dos lógicas dentro de l as cuales a l terna J a  práct ica 
cot id iana de l  trabajo,  pero también a part i r  de l as cuales los l i breros entienden sus trayectorias 
l aborales.  y evalúan y se forman una imagen de "los otros"' contra qu ienes contraponen y 
definen e l  "ser l i brero'' .  

•!• " Tratar de convenir la idea de trahajo mezclado cun placer . ,  

Ya desde e l  i n i c io de la  act iv idad esa d ua l i dad emerge a part ir  de un doble condic ionamiento 
q ue marca sus comienzos; por un l ado la necesidad desde el punto de v i sta económico 
( v i ncu lada a d i ficu l tades y carenc ias a n i ve l  l aboral ) y por otra parte e l  carácter 
autorreferencia l  del desempeño de la act iv idad ( v i ncu lado al gusto personal y a l a  sat i sfacc ión 
que brinda e l  mundo de los l i bros) .  

La ""neces idad'" aparece reflejada en que e l  acercamiento a la  feria es casi s iempre narrado a 
part i r  de s i tuac iones laborales problemát icas; despidos, amenaza de c ierre, i nsuficiencia de 
ingresos, d i ficu l tades para encontrar empleo.  

En la dictadura me quedé sin trabajo en el 78. tenia un hijo. dus a partir del 78. 
y empecé . . .  había hastante lugar. Empe<.:é exactamente donde estoy yo. Casi 
aílá arriba. Después se .fúe ampliando, de una mesita chica, y uno se do cuenta 
que comprando y vendiendo el libro usado más o menos podé.\ sobrevivir 
purque te deja, el retorno es muy grande. (Hugo) 

O a part i r  del  trabajo como asalariados en negoc ios del rubro : l ibrerías o d i stribu idoras de 
l i bros y l uego establecieron su propi o  negocio.  

Trabajaba en librerías. Trabajé en Pocho, Ruben, Librería Marcha, Horizonte. 
También hice algún corretaje de libros. Pero después que aprendí el <?ficio me largué 
por la mía. ( Wilson) 

Pero mas a l l á  de l a  s ituac ión concreta de la que deriva e l  comienzo en la feria, lo que es 
común a todos los entrevi stados es la referencia al gusto por los l i bros desde edades 
kmpranas. y en a lgunos casos al  conoc imiento previo del c i rcu i to de venta del l ibro usado. En 
sus  d i .  cursos está presente la  a lusión a su i ncorporac ión como u n a  derivación casi '·natural"  
de  su contacto con e l  amb iente, origi nado en l a  afic ión personal y en  l a  v i si ta a l i brerías de  
usado y a la  fer ia .  

En todas l as entrevi stas hay a lus iones a c i rcunstanc i as ele la  n iñez o de la  adolescencia en que 
ya estaba desarrol lado el gusto por los l i bros, lo cual consti tuye e l  germen ele lo q ue l uego va 
a ser el acercamiento a ese mundo y a una re lación con e l  trabajo basada en gran medi da en l a  
grati ficac ión personal .  D e  manera que esa d imensión hedonista aparece e n  sus d iscursos como 
un e lemento d i sparador y art icu lador de sus trayectorias como l i breros .  

En a lgunos casos e l  trabaj o  es v isual i zado como el  desarro l lo  ele una verdadera vocación. 
entendida como autorreal ización personal desde lo labora l .  Vayamos a l as palabras  ele E lv i ra 
para i 1 ustrar este punto : 

Leo mucho, el poco tiempo que tengo leo porque me gusta, porque leo desde qu� 
5 m1os. siempre me gustó y antes de leer me leían. Es algo que vino conmigo. !)e:'pro'nttJ: , • 
era lo lógico una /ihrería. tengo un amigo 9ue le decimos piquito de oro r"fh:fí�f,�·.\,_ � - .\ 
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radio: "era obvio. vos tenías que tener una radio ". Y de pronto yo, lo mío era tener una 
librería porque es realmente lo que me gusta, es apasionante. (E/vira) 

Para otros es una sal ida l aboral natural dado el contexto de d ificul tades para consegu ir  
trabajo,  porque permi te aprovechar un conoci m iento que v iene con e l los y a su vez 
desempeñar una actividad en la que están en contacto con una fuente de grat i ficación.  

La disyuntiva .fúe si iba a agarrar para restauración de muebles o los libros. De 
restauración de muebles no sabía nada, de libros tampoco. Pero f ihros había leído 
alguno. Y hueno. también la idea era que es un tipo de mercado de coslts que se 
desltrrolla con otra sensibilidad, entonces, trabajar eso está bueno ( . .  . )  

Tenía una plata guardada y.fui a unos remates a comprar libros y me 1•ine paro la .feria. 
para la cuadra de los libros ( . . )  La idea era tratar de consensuar o convenir lll idea de 
trahajo. mezclado con placer. Y poder hacerlo llevable, lo que es un domingo, que no es 
.fácil para todo el mundo ( . .  ) (A lejandro) 

26 

Ese d i sfrute y apasionamiento por los l i bro l leva a algunos l i breros a tener un 
comportamiento poco comprensib le para terceros, qu ienes enfatizan e l  sacri fic io que s ign i fica 
e l  trabajo  en l a  feria.  Quienes reciben esos cuest ionamientos son fundamenta l mente aque l los 
l ibreros que t ienen otras opciones l aborales, por lo  cual se hace mas evidente la d imensión 
pasional debido a que no está tan presente e l  fundamento económico del trabajo .  

Por ejemplo,  Andrés, quien poseé una l i brería en  l as cercanías de  donde t iene e l  puesto los 
domingos c uenta como es interrogado sobre la cont inuidad en l a  feria: 

( . .  . )  A veces mucha gente me dice . . .  ' "a veces hacen locuras, prefieren armar un puesto, 
estur tres, cuatro horas armando un puesto antes que venir acá ( la l i brería) y abrir lo 
cortina 

.
. . Me gusta mucho más. Toda la vida. Porque es algo que prácticamente nacés 

ahí. Treinta años seguidos. Todos los domingos. Son unos cuantos. Entonces cuesta 
decir, viste. " ¿ Qué hago con todo lo que tengo ? . .  O sea. otra cosa es . . .  alfinol creaste, 
hiciste una criatura. Porque tenés diez, doce metros de puesto. (A ndrés) 

Para los l ibreros cuya única a l ternat iva l aboral  es la feria, l as d i ficul tades propias de l  trabajo  
opacan e l  d i sfrute y e l  p lacer en  e l  desempeño de l a  act ivi dad, aunque no  los  e l im inan. E l  
trabajo  con los  l i bros no es una opción entre otras, por lo  cua l  la  necesidad económica es l a  
que rige en  muchos aspectos l as dec is iones y estrategias seguidas en  e l  puesto. 

( . .  . )La historia mía es la historia de muchos vendedores de libros. Les gusw 1•enc/er 
libros. a mí me encanta. pero si se vendiera mejor, sería mejor. A demús le he tomado el 
gusto . . .  (Daniel) 

•:• La dualidad en lo cotidiano 

A nive l  de l as prácticas del trabajo,  la dual i dad entre pas 1on y necesi dad se tras lada a l as 
act i v idades cotidianas, así como también a d ist intas instancias y estrategias de mas l argo 
p lazo l levadas a cabo por los l i breros. inc luso en ocasiones esa dual idad se conv ierte en un 
choque entre lógicas que es superado a part i r  de soluc iones que impl ican d ist i ntos grados de 
transacción entre l as mismas. Un  ejemplo de e l lo es e l  proceso de e lección de lo l i bros para 
vender. donde se presenta la necesidad de conc i l iar el criterio práctico ( basado en las 
posi b i l i dades de venta de los l i bros)  con e l  gusto personal .  

Hay l i breros para q uienes es d i fíc i l no guiarse por sus propios gustos, e n  a lgunos casos como 
consecuencia  de una acc ión reflex iva e i ntenc ional pero en otros como el  resu l tado natural de 
las propias inc l inac iones. aunque en ambos casos esta característ i ca se v isual iza como 
problemáti ca por l a  falta de apertura a los requerim ientos q ue hacen los c l i entes. Para i l ustrar 
estas s i tuaciones pondremos los casos de .J orge y de Danie l .  
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Jorge sostiene que su cri terio siempre estuvo orientado por l a  l ectura que a é l  l e  i nteresaba, 

centrada en l i bros alej ados del c i rcu i to mas comerc ia l  y pub l ic i tado .  Pero reconoce que esta 
estrategia d i ficu lta la v iab i l i dad del puesto y que es necesario i ncorporar t í tu los mas 
vend ib les :  

Entonces. una cosa autorreferenciul, lo que nos gusta lo compramos y lo dc1111os de 
vender. Error. error. porque el mundo no.funciona así. (.Jorge) 

Danie l  también, si bien no e l ige los l i bros según e l  gusto personal por opc ión  ( como sí lo  hace 
Jorge) entiende que es necesario tener un cr iterio mas comerc i al a la hora de elegi r los l i bros : 

( . . .  )Compro de acuerdo a los gustos de uno. A veces me doy cuenta que tendría que 
dejar /ns gustos de uno y pensar en los gustos de los clientes ( .. ) Yo tenRO anotado. 
desde el 93 para acá tenemos siempre anotado lo que vendemos. Yo a reces digo, 
tendría que empezar a anotar . . .  u estudiar todo esto a ver si emhoco . . .  óenl(ficamente 
cuáles son los gustos de la gente. (Daniel) 

Para otros es mas fác i l  l legar a una sol uc ión que suponga un equ i l i brio entre los dos criterios, 
a part i r  de una combi nación de Jos l i bros vend i bles con los que i nteresa especí fi camente 
ofrecer. Es e l  caso por ejemplo de Alej andro, quien lo p lantea en los s iguientes térm i nos:  

Los commodily son los que hacen la plata. Los libros . . .  El código Da Vinci. es un libro, 
que puede estar bueno o no . . . 1-fart)J Pol/er. Los tenés porque tenés que hacer el 
número. También es una carrera. Hay nombres básicos que tenés que hacerlos, si no, 
no funciona. Después que los tenés, ya estás tranquilo. Y después hay otros lihros que, 
justamente . . .  esos son los libros que se venden solos. Y después tenés los otros libros. 
los que vos elegís . . .  Hay libros que por definición . . .  claro, ahí va . . .  Los criterios que 
utilizás. / Cuáles son! Vender y no me interesa lo que venJo y vendo. Ese es uno. Son 
los commodity. Diez. doce libros . . . y después los que me interesa vender. L os l/Ue me 

interesa la razón por la que la gente quiero que se quede; y quiero que pregunte. Y son 
para los que uno tiene respuesta. Son los que leyó, los que le gustan o los que le 
gustaría leer. los que están ahi. (. .)  (A lejandro) 

O Pancho: 

( . .  ) Yo compro lo que a mí me gusta, que es por lo que yo leo y por ejemplo, este t ipo 
Je cosas ( señala un l i bro de autoay uda), esto no me gusta, pero yo lo compro porque sé 
que hay gente que . . .  como cualquier negocio. En la feria me piden cosas, yo me 
acuerdo, de . . .  de repente los artículos de los códigos no me los acuerdo de memoria. 

pero yo, cuando me piden un libro y no lo tengo, se me graba. Entonces lo veo y lo 

compro. (Pancho) 

•!• " Los otros " 
La d icoto m ía pasión - necesidad es también e l  ej e desde e l  cual se d i ferenci a  a "los otros'' que 
ayudan a defi n i r  e l  ··ser l i brero". Tanto por d i ferenciación como por i denti ficac ión,  en sus 
d i scursos aparecen re ferenc ias a los vendedores de l i bros nuevos, a los otros feriantes, a l os 
nuevos. a l os compradores asiduos o a l os que fueron l i breros. como formas de afirmac ión de 
l a  espec ific idad de l a  profesión. 

Las d i ferenc ias o s i m i l itudes con estos personajes se construyen en torno al hecho de que se 
encuentre p resente o ausente el elemento pasiona l ,  que es el que determ ina que se tome al 
l ibro como algo mas que una s imple mercadería y con un signi ficado mas profundo que e l  
meramente i nstrumental . 
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Retomaremos este concepto c uando ana l i cemos l a  d i mensión re lacional de l a  construcción d e  
identidad de l os l i breros. 

•:• Sign[/icación del libro: "vendés lihros, no estás vendiendo verdura " 

En general los  l i breros reflej an en sus d i sc ursos a lgo mas que l a  vi sua l ización del l i bro como 
objeto de venta por el q ue se rec i be una contrapartida monetaria. Hay una re lación subj et iva 
con e l  m u ndo de los  l i bros que se ori g ina en el vínculo y en e l  contacto en etapas previas a l  
t rabaj o  en l a  fer ia  y que una vez i ncorporados a l a  act iv idad se  mantiene. 

Un librero es un tipo que conoce los libros, que ama el libro, que sabe cuáles son las 
partes de un lihro. No puede haber un libro roto, un libro sin reparar (. . )  (un librero es 
alguien) que se interioriza por el lihro y se jacta tanto de un libro nuevo que llegó como 
de un libro viejo . . .  ve, yo por ejemplo vendí hoy la primera edición de un cádigo de 
Barreiro, un Código Civil de 1 90 7. Cumplía cien años el año que viene. Estaba medio 

feíto pero lo arreglé, lo pegué con goma. ¿ viste !. y eso . . .  lo puse en condiciones 
estah!es. Bueno. ya lo vendí ( . . )  Fundamentalmente tiene que tratar al libro como algo 
valioso (. . . ) .  En realidad te digo . . .  para mí . . .  no sé . . .  Para mí es natural. Mi padre, yo te 
diRo, era a!hañi!, ern italiano. Tenia poquito más de educación que los albañiles de acá 
y. . .  El que me hizo, por ejemplo, admirar la músirn clásica, y la música de cámara y 
todo eso. fúe él. Y los lihros que había en casa. eran pocos, pero eran libros también. . .  
de cierto tiem¡?o. . Y así júi tomando . .  (Pierre) 

En este sentido no es vi sto como una mercadería mas s ino que se lo conc i be como un obj eto 
con una s ign i ficac ión especia l ; se le atribuye un papel cu l tural  y soc ia l  espec ia l  q ue permi te 
un t i po de comun icación part icu lar que no se da en otro t ipo de transacc iones comerc iales 
porque se establece un '·canal ' "  q ue no es exclusivamente el económico . 

(. . . )  El lihrero es más. más honesto. es un vendedor más honesto que otro t ipo de 
vendedores. que otras, lJUe vendan otras cosas (. . . )  digo el vendedor que tenga cultura. 
en el sentido que haya leido, los libros imparten cu!turu más que otras cosas, no es una 
mercancía común, como cualquier otra ¿ no! ,  es muy importante vender libros, muy 
querible para mi (Ricardo) 

Esa valoración del  l i bro impone ex i genc i as y responsabi l i dades en su trabajo, q ue abarcan 
desde e l  c u i dado y la conservación del l ibro ( ya que en su mayoría trabaj an con l i bros usados 
q ue pueden l legar a estar en malas cond i c iones) y e l  conoc i m iento sobre t í tu los. edic iones y 
temas d iversos hasta el asesoram iento de qu ienes se aprox iman al p uesto. 

Al l i bro se le  atribuyen m úl t i p les funciones:  d i fusor de c ul t ura, necesidad inte lectual , pero 
también neces idad desde el punto de v i sta afectivo. Consecuentemente, impl ica 
requeri m ientos de actua l izac ión de los conoci m ientos, constancia y d i sc i p l i na en e l  estudio de 
d isti ntas temát icas y edic iones pero además la  obl i gación de estar atentos a l os cambios en los 
hábitos de lect ura en general y en l as necesidades de los lectores porq ue es a lgo q ue t iene 
inc idenc i a  en las personas en un n ive l  m uy ínt imo y emociona l .  

También surge l a  necesi dad de actual izarse en  c uestiones m as comerc ia les :  conoc i m i ento de  
mercado. de los  t í tu los que  están por sal i r. de los  l i bros mas publ ic itados ( que son los  q ue van 
a tener mayor sal ida)  y estrategias para consol idar las ventas. Pero nuevamente en este n i ve l  
aparece l a  tensión entre pas ión y necesidad, como l o  demuestra u n a  anécdota d e  Jorge : 

(. . . )  Estamos con el tema de los lihros que nos encanta, que nos encllnta mas fu lectura 
que la venta. Nos dimos cuenta porque no somos huenos vendedores, llf punto que 
Gonzalo le dijo a un tipo que \'ino y quería comprar algo de Nietzsche, que no 
empezara por fo que nosotros teníamos. que empezara por otros. Gonzalo es medio. 
sube mucho de Nietzsche, estudia mucho e.specifirnmente de ese autor. Y le recomendó 



otro que incluso lo teniu el de erz.fi"ente. Entonces te podé.\· imaginar c¡ue yo lo quería 
matar. porque vamo arriha, podíamos vender algo. Pero que claro, entonces Gonzalo 
siempre dice, "no, yo soy gestor cultural ". También tenemos toda esa faceta, entonces 
nos encanta eso, nos encanta hablar con gente. (Jorge) 

Esa i nteracción que se genera al momento de la venta o del i n tercambio  con un c l iente 
sobre un l i bro es muy valorada por los l i breros, porque permi te l a  "apertura al m u ndo" y el  
contacto con personas de alto n ive l  cul tural y soc ia l .  

Para mí me sine. para llevarlo. porque algún peso me deja, pero . . .  lo considero como 
un hohhy también. Por lo que le dije, por ese motivo, por el motivo de sentirme vivo. 
Tratar con gente, vender. comprar. ¿ No es cierto? Como que . . .  me jubilé y terminó todo 
y . . .  me quedo ahí, no, no . . .  Siento que sigo vivo. Así que me parece . . .  yo siempre dije 
que era uno de los mejores <?ficios para . . .  o de trabajo para aprender. le decía a todo, 
a toda gente que me conocía . . .  No a todos le gustará, pero es de lo más lindo para 
aprender. (Pierre) 

b. La consolidación en la profesión 
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Otro elemento q ue aparece reflej ado a lo  largo de l as trayectorias de los l i b reros es l a  
conso l idac ión  e n  l a  profesión como resul tado d e  u n  proceso d e  adqui s ic ión d e  saberes y de 
conoc i m i entos prácticos para e l  desempefio del trabajo y como sucesi<'in de etapas hac i a  l a  
consecución del aspirac ional d e  los l i breros :  e l  establec i m iento de una l i brería. 

•!• Saber profesional 

La adquis ic ión de l os saberes es v ista como un proceso acumulat ivo q ue se desano l l a  desde la  
experienc ia con e l  mundo de los  l i bros.  

( . .  . )  Más allá Je que vos tengas .formación o no vas aprendiendo con el tiempo, aparte 
/enés que saher para comprar materiales por ahi /enés que saber que se vende y que no. 
si el autor es bueno o no, las editoriales, y bueno y ahí tenés que ir aprendienJo(Rubén) 

Esos saberes rem iten a conoc i m ientos que van desde cuestiones prácti cas, como l a  poses ión 
de habi l i dades y capac idades comerc i ales (que se desp l iegan en la  i nteracc ión con e l  
comprador) hasta conoc imiento sobre e l  rubro de los l i bros ( ch ismes de mercado. n uevas 
publ icaciones. reedic iones) y también conoc i m i ento genera l  y especia l izado en c i ertas 
temát icas. 

El  proceso de aprendi zaje es relatado como un cam ino indiv idual q ue se in ic ia  fuera de la 
act i vi dad de la  feria. y que va c imentándose sobre la  intu ic ión,  desarro l l ada a part i r  de ese 
contacto previo y afectivo con e l  m undo de l os l i bros. También se da algún papel a la 
educación formal y a los incentivos q ue da la  fam i l i a  hac ia l a  l ectura, pero no porq ue i nc idan 
d i rectamente s ino porque van contri buyendo en la formación de una predi sposic ión  hac ia  el  
m undo de los l i bros. 

La adqu is ic ión  de esos saberes no es el  resul tado de una transmisión o de un aprendizaje  
interactivo con otro part i c ipantes de l  trabaj o  s ino q ue es un proceso personal que va  hac iendo 
e l  l ibrero a part i r  de la experiencia d i recta. M uchas veces esos conoc i m ientos se adquieren en 
la posic ión de asa lariado. lo  que después deriva por lo general en la  i ndependización y en l a  
const i tuc ión d e  u n  puesto propio. Este e lemento fu e  un i ncentivo im portante para W i lson por 
ej emplo, q uien comenta : "después que aprendí el <�ficio me largué por la mía " 
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Para los  que se  in i ci an di rectamente en l a  fer ia  no hay un paso previo de aprend izaje,  s ino que 
se da conj u ntamente con la gestión del  puesto. De manera que hay un período en e l  que l as 
fuerzas están puestas en l ograr esas capacidades y no tanto en l a  v iabi l i dad económ ica del  
m ismo. Por e l lo la  d i nám ica de los nuevos l ibreros en la  fer ia  esta pautada a l  pri ncip io por una 
necesidad de conso l i dar e l  lugar físico y obtener reconocimie nto de los pares que en la venta 
en si m i sma.  

Pero así como esos conocimientos se adquieren y se construyen con e l  t iempo. hay una 

pérdida  de capacidades y saberes una vez que los l ibreros se  a lej an de l a  práct ica del  trabajo .  
Así es como Pancho re lata su vuelta a l a  feria l uego de una ausenc ia  de varios años en e l  
rubro :  

(. . . ) Entonces empecé a ir  de nuevo a La .feria (. . . ) Y claro, hahía perdido un poc:o e l  ritmo 
de conocer los libros. Estás cinco, seis o siete o diez años sin trahajar en un tema y 
digo, ahora de repente la gente lee otra cosa. Yo en general conocía los autores 
latinoamericanos: que Benedetti. que Vwxas Llosa. Conocía y hueno, conozco. Más o 
menos me intereso por los autores nuevos y lo demás pero no es lo mismo trahajar en 
eso(. . .  ) Y hueno, mós o menos he agarrado la onda de lo nuevo, de las nuevas cosas. 
(Pancho) 

La actua l i zación y profundización del  conoc imiento es una práctica que l a  mayor parte de los 
l i breros tratan de segui r, sobre todo en procura de mayores he1Tamientas en la d imensión 
comercia l  de su trabajo .  Por un lado precisan estar al tanto de l as novedades edi toriales 
( nuevos títulos o reedic iones) pero también necesitan profundizar en e l  conoc i m iento sobre 
temáticas y edic iones. Fundamental mente para el que trabaja con l ibros usados y de colección ,  
que  necesita m anej ar cuales son l as ed ic iones m as caras y raras ( pr imeras ediciones, 
i l ustraciones bien val uadas, buenas traducciones, etcétera) .  

De manera que e l  estudio y la  investi gación son instancias que también forman parte del 
desempefio del  trabajo .  Por ej emplo, la  v is i ta a B i b l i oteca Nac ional es muy frecuente cuando 
se accede a l ibros que se sospecha que pueden ser edic iones val iosas, o la s istemat ización de 
i n form ación sobre l i bros que pueda ser de uti l i dad (hay l i bros que en sus primeras páginas 
traen e l  detal le de los años de todas las edic iones) . 

Tam bién se aprende en la  interacción, con otros l i breros y con los propios c l i entes: "por lo 
general, en este negocio. el cliente sabe más que uno ' " ,  sefiala  Andrés. Se consi dera que se 
está ante un  públ ico de características especia les. del que se puede aprender m ucho si e l  
l ibrero es capaz de escuchar y absorber ese conoc imiento que se in tercambia en las  
interacci ones cot id i anas del  trabajo .  

•!• Entre la intuición y el conocimiento 

Como menc ionábamos al  i n ic io de este capítu lo, la intuic ión también j uega su pélpel en e l  
desempefio d e l  trab�j o d e  l os l ibreros. S e  v incula  c o n  una capacidad práctica d e  ident i ficar l os 
1 i bros q ue se van a vender o van a ser requeridos por los l ectores, o para tasar correctamente 
un l ibro usado. 

La i ntu ic ión emerge fundamentalmente en aquel los temas o áreas que los l i breros no 
domi nan . 

Yo por intuición compro. Más o menos por lo que la gente pide, yo más o menos veo. 
¿ Viste!, con el temo de la energía . .  yo entiendo muy poco de eso pero la gente lo anda 
huscando. Eso es lo nuevo. lo demás . . .  Salen autores nuevos y la gente se embala 
(Pancho) 
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Aparece como un paso previo a l  conoc imiento, de m anera que a part i r  del  "'ensayo y error" 
basado e n  l o  intu i t ivo es como se adquiere e l  conoci m iento y l a  seguridad en l as etapas mas 
crít icas del  trabajo .  En  palabras de Andrés:  

Te vas llenando de intuición hasta que la intuición va dando paso al conocimiento. 
Cuando vos dominás el tema, ya fa intuición queda de lado. Pero La intuición es un 
primer paso muy importante. A no ser que vos hayas sido un lector . . . .  \"i vos no leiste 
nunca nada y empezaste esto por mera necesidad, la intuición va a estar siempre. Hasta 
que vos fográs cierto conocimiento. (André.\) 

Una de l as etapas del  trabajo donde de alguna manera está presente esa d i cotomía entre 
i ntu ic ión y conoci m iento ( además de l  criterio para adquir ir  l i bros) es en l a  tasación .  Por un 
l ado hay c iertos parámetros "objeti vos'' en los que el l i brero se puede fijar. corno por ej emplo 
l os vaivenes del mercado editorial , l as modas y los boom s  propagandísticos para fij ar e l  
precio.  pero fun damentalmente en el c aso de l os l ibros mas nuevos. 

Por otra parte, cuando es un l i bro que se dejó de editar hace t iempo o se está ante una edic ión 
val iosa en sí m i sma aparece nuevamente la " intuición" y el  conoc imiento como capacidades 
que se mov i l izan en esta i nstanc ia.  También en m uc has ocasiones se p ide ayuda a 
profesionales mas especi al izados cuando se sospecha que se trata de algún l i bro anti guo o de 
colecc ión .  Por l o  general e l  criterio es e l  que describe H ugo : 

El criterio para fijar los precios . . .  si el lihro está en plaza, estamos hahlcmdo de la 
mirad para ahqjo. Podés ponerlo un poquito más si es muy requerido. Si el libro no está 
en plaza el precio potable sería fo que estuviera en plaza. Hay algunas cosas. tipo 
detalles de lihros ohjeto, de libros antiguos, relativamente huscados. Bueno. Eso es otro 
t ipo de precios. El de las ediciones, de algunas cosas, vos podés decir . . .  yo 
generalmente voy y le pregunto a L inardi que lo conozco. Pierre por ejemplo sahe 
mucho de libros antiguos. Pero el mismo libro en una librería de Internet que podés 
comprarlo de repente a no se cuantos dólares en la .feria no funciona de esa fornw. Yo 
puedo retirar. Suponete que consigo alguna cosa más o menos huena, bueno, las 
empaqueto. las dejo relativamente afuera. Trato de dar con el cliente en otro lado. 
Pero no pasa siempre. (Hugo) 

El  mecanismo de consulta entre l ibreros es bastante común, tanto sea en l a  tasac ión del l i bro 
como en cuanto a la búsqueda de algún t í tu lo en part icu l ar; hay mucha com pra y venta entre 
los l i breros de la feria.  Por otro l ado, además de funcionar como respuesta en un momento de 
duda ante el precio  de un l i bro muc has veces esos cruces funcionan como mecan ismo de 
control de los prec ios:  

A cú . . . mús o menos, aunque no parezca. se forma una medida de precios. Yo vigilo 
cuánto t iene aquel . . .  aquel tiene aquel libro que yo tengo. Entonces, bueno, él Lo t iene a 
tanto, y yo Lo pongo más o menos a ese precio o un poquito menos para venderlo más 
rápido. . .  Pero no nos hacemos la KUerra. Porque no nos conviene a ninKuno de los 
dos. (Pierre) 

•!• la evolución del puesto y la eroyección hacia elfúturo 

La posib i l i dad de instalarse en una l i brería es una idea que aparece como aspi ración de la 
mayor parte de los l i breros y que a lgunos logran concretar. Para m uchos s igni fica l a  
pos ib i l i dad d e  continuar dedicándose a l  trabaj o  q ue l es apasiona s i n  tener que pasar por los 
sacri fic ios  que i mp l ica la  feri a, aunque hay otros l ibreros que sostienen q ue nunca dejarían por 
mas que se i nstal aran en un local . 



E l  establecimiento de una l i brería es de a lguna manera la  señal que marca el éxito en la  
profesión,  como lo m uestran estas pal abras de W i l son:  

" Buen librero son aquellos que vinieron a la .feria e hicieron el núcleo. Tenían una librería y 
la pasaron (. . . )  a un local ". (Wilsvn) 

La vari ab i l i dad de s i tuac iones ocupaci onales de los l ibreros es un reflejo de esta asp i rac ión.  
E n  general, presentan trayectorias que alternan entre d i ferentes condi c iones ocupacionales 
aunque s iempre dentro del  rubro de los l i bros:  hay casos que han segu ido un c ic lo  compl eto 
desde el desempeño como asalariados, como c uentrapropi stas y hasta d ueños de l i brerías 
formales, para l uego volver a trabajar como asal ar iados y en la  fer ia 1 1 • 

E l  pasaj e  de una s ituac ión de dependenci a  a una de mayor i ndependencia se const ituye como 
un pr imer paso de la evo luc ión ( para qu ienes comienzan corno asalari ados) y l uego el 
establec i m i ento de una l i brería formal ,  con d i st intos grados de plani ficac ión para lograrlo .  En 
a lgunos casos guía todas l as deci siones y estrategias l levadas a cabo en la feria y en otros 
queda tan solo como i ntención o aspirac ión .  

La valoraci ón de la  i ndependencia l aboral aparece fundamentalmente en dos senti dos :  se 
val ora la autonom ía y la pos ib i l idad de trabaj ar si n tener que segui r  l as órdenes de un patrón o 
porque permi te ev i tar  las d i fíc i les cond ic iones q ue p l antea hoy d i a  el mercado de trabajo 
( horarios extensos y rígidos, bajos salarios, etcétera ) :  

L o  hueno que tiene e s  que dependés de vos mismo. No tenés que recibir órdenes Je 
nadie. Es la relación tuya y el vendedor. o el que te vende. que vos le comprá.\·. 
¿ Entendés ? No hay una relación de dependencia. Eso es lo más importonte. Por 
e¡emplo, yo compro mucho un mes y después al otro mes puedo pasar una semana sin 
comprar. Tengo toda la semana para mí. (Wilson) 

Si. trabajé en mucha cosa; construcción, cosas de electricidad. yo estudié elfftrónica 
ramhién. Pero tengo un prohlema tipo con la institucionalidad, no me puedo meter 20 
horas, 1 2  horas por 3000 pesos y maltrato, no me sirve mucho. No he podido, yo 
personalmente. Gonzalo que es mi amigo y la novia trabc{jan en un hotel. que es del 
padre de ella, son recepcionistas. Pero ta tienen pila de libertad, no cobran tanto pero 
entre ellos se arreglan los horarios. pueden estudiar. tienen pila deflexihilidad. (Jorge) 

En ocas i ones también el pasar a una l ibrería es v i sto como una pérd ida de autonomía. Supone 
contar con capital y con rel ac ion am iento con d is tr ibu idoras o con otros 1 i breros que son los 
q ue fac i l i tan los l ibros para l lenar el  local de mercadería, y t am bién una dedicac ión horari a  
m ucho mayor. Por lo tanto, hay l ibreros para qu ienes, por mas que e s  u n  dest i no "deseable"' 
consideran que no j usti fica e l  esfuerzo económ ico y el  t rabajo que hay que ded icarle. 
prefi riendo cont i n uar solamente con e l  puesto de l a  fer ia .  

Para otros l a  s ituac ión es  la  contrar ia; u na vez que logran instalar su l ibrería abandonan e l  
puesto de l a  fer ia, aDnque si  e l  nuevo local es  en  l a  zona cont inúan abriendo los dom i ngos y 
colocando una mesa en l a  puerta con l i b ros. E sto se debe a que perc i ben la fer ia  como un 
escalón. como una etapa en la evol uc ión del negocio a la que no se qui ere volver debido a que 
i m pl ica l a  v uel ta  a un ámbi to en q ue l as cond ic iones son mas sacri ficadas y d i fí c i les .  E n  
pal abras de E l v i ra :  

( . . ) Para m i  volver a la feria seria u n  retroceso. A menos que pudiera vivir de rentas y 
fúera a divertirme y creo que no iría a divertirme a la feria. Es un trahajo muy 
Sllcr(ficado, muy sacrificado. En invierno la gente no va porque hace frío y en verano 
porque va a la playa. A mi, mi esposo siempre decía que nosotros éramos ferillntes, 
incluso cuando estábamos acá, y eso a mi no me terminaha de convencer. Yo pienso 

1 1  Ver por ej emplo e n  e l  a n e x o  la  trayectoria de Pierre o l a  de E:: l v i ra. 



que el feriante es un paso. un paso a algo mejor. Es un inicio y no me siento feriante, 
fui feriante, no tengo nada en contra de serlo, me parece que fite un paso necesario 
importante que me sirvió de mucho pero no querría volver a ser feriante Y es un trabajo 
que no, no haría de nuevo ( . .  ) (E/vira) 

Otros l ibreros ( entre Jos q ue se encuentran también l ibreros conso l i dados) afirman que no 
dejarían nunca l a  feria porque consti tuye una tradic ión fami l i ar y un l ugar en el que d i sfrutan 
estar y trabajar, que l es perm i te estar en contacto con el mundo y en i nteracción con personas 
de un a l to n ivel  soc ial  y cu l tura l .  

Por otra parte, ex iste un resquemor a abandonar e l  lugar. La feria es  "cuna y tumba de 
l i breros", que lograron crecer hacia una l i brería pero que con e l  t iempo tuvieron q ue volver 
debido a d ificul tades económicas. Por esta razón (y por ser heredero de una tradic ión que se 
i n ic ió  con su padre en la  feria) Andrés no entiende a los l ibreros q ue reniegan del origen : 

Lo que pasa que la política era esta: que si vos tenías puesto en Tristán Narva¡a, y 
adquirías una /ihrería por lo general dejabas el puesto. Por una cuestión de t ipo elite. 
Para mi, nunca fo entendí. Como que crecés de nivel si vos ponés una fihrería. Y a mi 
siempre me dio lo mismo. Vos me podés ver acá trabajando Lo má.�· bien en el sillón 
como me podé.\· ver el domingo cinchando una chata. O armando un puesto y como si 
nada. como un .feriante más. Nunca me la creÍ ni me la voy a creer porque nucí en eso. 
Nací en la .feria. Y renegar el origen porque tengo una librería no. La lihrería la podés 
tener y mañana no. Te va mal en la venta un mes y se te calló el sistema. Pero ahí 
vo!vés siempre. Y hay muchos que le ha pasado. Que han tenido librerías. Y han dejado. 
" Esta agua no he más de be her, la feria ya pasó, es una etapa . . .  " Nunca es una etapa. 
Mucha gente vuelve. Mucha gente ha vuelto a la feria por necesidad, porque perdió 
todo. porque le .file mal. No vendió y tuvo que volver a la.feria. (André.s) 

Ejes que surgen de la dimensión relaciona! 

J\ continuación abordaremos las definic iones que rea l izan los l ibreros sobre "los otros" (tanto 
patiic ipantes d i rectos de la  si tuac ión de trabajo  como referencias indirectas) y la  forma en que 
esas imágenes ayudan a construi r  y a conso l idar una definic ión del  "ser l i brero". P lantearemos 
por un l ado la d iferenciac ión que establecen con respecto a los vendedores de l i bros, los otros 
feriantes, y l os l ibreros nuevos y por otra parte la  ident ificación y referencia a los l i breros del  
pasado y a los  compradores asiduos y colecc ioni stas. 

También introduc i remos algunas cuestiones vincu ladas aJ reconoc1m 1ento que los l i breros 
reclaman de los otros, tanto de los compradores como de los proveedores o los pares. 

•!• " Los otros " que ayudan a definir al librero 

La d i st inc ión mas s ign i ficativa es la que se establece entre l i breros y vendedores de l ibros, ya 
que constituyen formas de v iv i r  el trabajo esencia lmente d ist intas por mas que puedan 
impl i car l as m ismas tareas y saberes. E stos términos surgieron de los d i scursos de los propios 
entrevi stados, y aunque a veces se los usa ind ist intamente, siempre está presente la 
d i ferenciac ión con respecto a los trabaj adores de l ibrerías mas comerc iales, en que se venden 
únicamente l ibros nuevos . 

E l  punto que demarca la d iferencia es l a  s ign ificación que dan al l i bro. Los vendedores de 
l i bros, a d i ferencia del  l i brero, son un vendedor m ás porque tratan al l i bro como si  fuera 
cualquier otro art ícu lo a l a  venta. Y j ustamente, para el l ibrero no es una mercanc ía como 
cualquier otra sino que tiene una carga s imbó l i ca y social  muy fue11e. 
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E sto se evidencia en l a  asoci ac ión de los vendedores de l ibros n uevos con comercios 
m i noristas de venta m as i va:  k ioscos, supermercados, verdu lerías .  

El lihrero (de) nuevo es una especie de kiosco donde le traen las noredades . . .  es 
d(fáenle (al hhrero usado y anticuario) (Wilson) 

Si vos escuchás a, entre comillas, al cliente . . .  de que se quejan hoy. Que van a una 
lihrería y le atienden como en el supermercado. Se abandonó un cierto criterio de 
humanización. . .  Se perdió y entonces no . . .  El t ipo o la t ipa que te atiende l/Uiere que . . .  
llegás, quiere que Je compres o quiere que t e  vayas. No se estahlec:e olru canal. Los 
fihros es d[ferente. (A lejandro) 

Esta asociac ión se basa en la visua l i zac ión de l as l i brerías de nuevo como l ugares donde 
prima ú n icamente una lógica comerc ia l  despoj ada de otros val ores y s igni fi cados otorgados a l 
l i bro. La mayoría de los que atienden en dichos comerc ios son empleados y no se preocupan 
demasiado por asesorar b ien al l ec tor. 

Tampoco d i sponen de los conoc imientos como para dar una atenc ión mas personal y 
pro funda: 

Pero a veces vos vas a una librería del Centro( . . )  le ha pasado a un amigo mío . . .  ' º¿ Lo 
qué! Deletréemelo, por favor " Si estas vendiendo lihros . . .  Ta. a veces. consiguió un 
trubajo, pero no sahe nada de libros. Eso, por lo general. . .  En las lihrerías de Trislún 
Narvaja no enconlrás eso, seguramente el que le atiende algo sabe. (. . . ) 

Esta <.: i ta  muestra además un e lemento q ue surge de l a  mayor parte de las entrevi stas : l a  
i dent i ficación con  los l ibreros que  t ienen l ibrería e n  l o s  a lrededores de  la ca l le Tristán 
N arvaj a. De al guna manera son parte del m ismo c i rcu i to porque en genera l  son l levadas 
adel ante por gente que empezó en l a  feria o que mantiene el puesto en s imul táneo con l a  
l ibrería, por lo tanto t ienen las mismas características que l o s  l ibreros.  Esto a s u  vez, 
retroal i rnenta l as expectativas y aspi raciones sobre la evol ución de l os puestos porque 
m uestra que es un proyecto pos i b le . 

Otros feriantes, que eventual mente venden l i bros en la feria, son d i ferenc iados también con 
respecto a los l i breros. El hecho de que vendan l i bros entre (y como ) otras mercaderías es lo 
q ue marca la  d i ferenc ia :  

En la calle Paysandú vos conseguís lihros que de repente no  conseguís en  otro lado. 
Pero a menos precio que en las librerios. por supuesto. Pero no lo que ''enden en. por 
lo menos en la calle la Paz y eso. porque esos que venden ahí no son Lihreros. son tipos 
que de repente le Llevan una olla y si tienen lihros Jos ponen. (Panc:ho) 

También los nuevos l i breros q ue a veces aparecen en la feria son mirados como extraños al  
princ ip io, hasta que demuestran sus conoci m ientos y su persi stenc ia para el desem peño del  
trabaj o y emp iezan a ser considerados como l i breros .  Pero lo cierto es que al pr inci p io lo  q ue 
reci ben es desconfianza e i ncredu l i dad por parte del resto. En pal abras de !-J ugo : 

Vienen cantidad de gurises, o gente, " Buen día, voy a empezar a vender /ihros " te 
dicen y empiezan vendiendo cuatro o cinco cosas. aLJ?una tía que Les da una hih/ioteca, 
hihliolecas de ellos. Y de::.pués como no sahen elegir . . .  pasa que la J?en/e común de 
rela1ivo poder adquisitivo ha intentado . . . .  huho un muchacho que estaha casi pegado al 
lado de A ndrés. que gastó has/ante plata. Compraha lo que se le ocurría. !ha a remates. 
compraba porquerías. compraba cosas que no tenía idea. No tenía idea del precio. o no 
miraba si valía la pena el libro o no. Vendía libros como podía vender zapallos . . .  
Desapareció hace unos años. Terminó vendiéndole el puesto a otro. (Hugo) 
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Pero además d e  a l teridades q u e  definen a l o s  l i breros por oposic ión, de las  entrevi stas surgen 
referentes con l os cuales hay una identi fi cación bastante fuerte y un víncu lo m uy flu i do. Ya 
señalamos anter iormente a los l i breros del c i rcu i to de l ibrerías de Tri stán Narvaj a  pero 
tamb ién podemos mencionar a los compradores regulares. 

Son compradores de la fer ia  de m uchos años q ue t ienen un perfi l bastante defi ni do en cuanto 
a lo q ue b uscan, perfi l q ue es conocido por los l i breros. De m anera q ue c uando se encuentra 
alguna rareza o ej emplar q ue está dentro del tema o de l as condic iones q ue le in teresan al  
colecc ion ista es adq ui rido para ofrecérse lo  puntual mente. 

Tienen la característica de ser gente "que sabe" del tema y con los que se compai1e el gusto y 
el d i sfrute por los l i bros.  Esto los acerca m uc ho a los l ibreros, s iendo e l  rasgo que los 
d i ferenc ia  e l  hecho de q ue en l os compradores no esté presente la  d i mensión económ ica, la  
·'necesidad". 

En todos los casos. l as d i ferenciac iones o ident i fi caciones rea l i zadas por los l i breros se basan 
en los ejes surgidos en la  d i mensión temporal presentada al comienzo del capítu lo.  El gusto 
por l os l i bros, su valorac ión desde un punto de v i sta s imbó l i co o si mplemente instrumental y 
el conoc i m i ento son los parámetros desde los c uales se evalúa y representa a los otros que 
interactúan ( d i recta o ind irectamente) en l a  s i tuación de trabajo.  

De esta forma retomamos lo q ue habíamos sefia lado antes: la  i nterconex ión y art icu lac ión 
entre la d i mensión bi ográfica y l a  rel ac ional en los procesos de construcción de l a  identidad. 

•!• El reconocimiento 

La di mensión re l ac ional también supone, además de la defin ic ión q ue los l i brer0s hacen de 
"' l os otros" una devol uc ión de estos bajo la  forma de reconocim iento. Las d ist intas 
interacciones que se desarro l l an en el desempeño del trabaj o  constituyen instanc ias en q ue se 
ponen en j uego los sign i ficados propios con los de l os demás, sean estos proveedores, 
compradores o pares. 

El relato de los l i breros n uevos que se i ncorporan a la feria muestra la importancia que 
cumple e l  reconoci m iento de los pares. Para e l los al pri nc ip io es mas importante lograr la 
conso l idación del  l ugar y e l  respeto del resto de los l i breros antes que l as ventas. 

Esta c ita de Jorge muestra lo d i fic i l  que se vuelve la  situac ión para un n uevo ( y  t iene como 
contrapartida l as palabras de Hugo en  el ítem anterior) 

Como elemento positivo del año pasado: que logramos tener un lugar. Que al principio 
éramos medio nómades. nos corrían de todos lados entonces no teníamos un lugar. 
/,ograr tener un lugar constituido y que todos sepan que ese es tu lugar. porque todos 
los lihreros mas o menos sahen. Capaz que los de acá de la punta no pero los de la 
zona de visto nos conocen. esta bueno. No sahen como nos llamamos capaz pero saben 
que ese es nuestro lu�or y eso como que. esa terrilorialización est1 1 1 '0 !meno. Nosotros 
antes rompíamos los huevos con el nomadismo pero .fúe un paso importan/e para 
nosotros. El expandir. el poder poner otra mesa, el que nos reconozcan ah/. el que nos 
saluden y no nos miren mal. (Jorge) 

Por e l  contrario,  l os mas antiguos son ampl i amente reconoci dos y respetados. Las referenc i as 
a el los son constantes y son consul tados por otros l ibreros en ocasiones en que hay dudas 
sobre c i ertas edic iones o t ítulos.  También son m uy reconocidos por los compradores, 
fundamenta lmente en algunos casos en que se espec ia l izan en c iertas temáti cas ( como por 
ejemplo W i l son en part ituras musicales) .  
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El reconoc im iento de los  proveedores ( fundamental mente entre quienes venden l ibros nuevos ) 
es un aspecto i mportante porque i nc ide mas q ue nada en el desempeño práctico de la  
act ividad :  permite l ograr mejores condic iones en la adqui sic ión de l i bros para vender. S in  
embargo. entre los vendedores de  usado e l  ''éxi to•· de esa instancia esta dado exactamente por 
lo contrario, es dec i r, por no dar señales de su valor a quienes les venden los l i bros. 

Por otra parte. l os compradores también constituyen un referente en ese i da y vuelta q ue se 
materia l iza en el reconoci m iento de los otros. En general los l ibreros asumen como una falta 
de reconocim iento e l  ped ido de rebaja, costumbre bastante común en l as práct icas comerciales 
de los consumidores que compran en las ferias. 

( .  . .  ) El precio que la gente, que no se anima a pedir descuento en las librerfas te lo pide 
et ms acá. una vez me paso eso (risas) yo trahajaha en una /ihrerfa y me. me viene un 
señor que iba aL!á a la /;brería a comprar y me compró una cosu o mí y me pidió 
descuento y yo digo y porque no pide descuento ol/á en la librería. si oque/ tiene más 
plata que yo digo (risas) y no es la costumbre dice. del pichu!eo. yo no se si entienden 
el pichuleo como intento de lo saqué más barato o algo asf. no no entiendo. (Pierre) 

El l i brero cumple en ocasiones el papel de un experto que uti l iza sus saberes pnra dar valor y 
resign i fi car un objeto que bajo  la  m i rada de quienes no entienden del terna puede ser un l i bro 
como cualquier otro. y en base a e l lo  ex igen una valorac ión de su trabajo .  Veamo. el caso de 
David  por ejemplo :  

Yo h e  tenido por ejemplo materiales de la guerra española con dedicatorias de puño y 
letra de jefes del ejército republicano español. Lo miraron trescientas personas, al final 
lo termine regalando para no malvender/o, o sea regalando en el sentido literal: "/omá 
amigo mio te regalo este libro ". Porque o no les importaba o les importaba un pito q ue 
algo estuviera firmado por un general de la guerra c.:ivil, o no sahfan o si sahían no 
tenían poder adquisitivo para decir pago esto más o menos (. . .) (Lo regalé / no lo 
malvendí) por pretensiones profesionales, pretensión profesional sohre mi mismo. sobre 
lo que yo hago. (David) 

Trayectorias y sentido del relato sobre sí 

En el marco teórico señalábamos que l a  i dentidad es e l  resul tado de un proceso en e l  q ue e l  
ind i viduo construye subj etivamente una defin ic ión de s í  en congruencia con su biografía y 
con los s ign ificados y definic iones que obtiene e i ntercambia con su entorno, y que esa 
construcción se expresa en el relato que real iza de las experienc ias vividas. 

De manera que es esperable que en un ámbito como e l  de la feria ( en que hay l i breros de 
varias generac iones, con trayectorias que se encuentran en d ist intos c ic los y que se han ido 
desan-ol lando en entornos sociales y económicos variados)  exi stan defin ic iones de s í  que, 
sobre una base de s ign ificados y referentes comunes, sean recreadas de manera d iversa de 
acuerdo al sentido y a la apropiación que los suj etos han hecho de sus v ivencias. 

A su vez esas d iversas sign i ficaciones intervienen en un proceso de construcc ión y 
reconstrucc ión permanente en que se va defin iendo el "ser l i brero'' en la interacción con el  
resto de los part ic ipantes de la situación de trabajo .  

A cont inuac ión expondremos una categorizac ión de los  sujetos invest igados en función de l  
sentido que van dando a sus  trayectorias laborales y de los  conteni dos que prorizan en su 
defin ic ión de sí 1 2 , sobre la base de un conj unto de comprensiones y s igni f icados comunes 
representadas por los ejes que describ imos anteriormente: pasión - necesidad. conso l idac ión 

1 2  En e l  anexo se encontrará un cuadro resumen con los  casos que corresponden a cada grupo y con a l gumts 
características m as detal ladas sobre los mi smos. 
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d e  los saberes pro fesionales, expectat ivas d e  evolución, reconocimiento y d iferenciación con 
;·cspccto a ' · Jos otros' ' .  

Una categoría que surge con re lat iva fac i l i dad de l a  evidencia empírica re l evada es l a  que 
agrupa a los l i breros mas nuevos. I ncorporados a l a  feria entre el año 2003 y e l  año 2006, 
presentan una oferta d i ferenc ia l  con respecto a l  resto de los de la cal l e  Paysandú ya que 
venden fundamentalmente l i bros nuevos. 

Tanto sea porque identificaron (una vez comenzada la act iv idad en la feria) que l a  oferta de 
l i bros usados estaba bastante saturada y concentrada en los l ibreros de mayor trayectoria y 
experiencia, o por decis ión previa de vender l ibros nuevos que aportaran una l ínea d i ferencial  
con respecto a lo  que se ofrece en Tristán Narvaja, los negocios de estos l ibreros t ienen 
característ icas bastante d iferentes al resto de l a  cal l e  de los l i bros. Y esas d i ferencias. cuando 
son ex itosas. van p lanteando al resto de los l i breros la necesidad de cambiar también .  U n  
ejemplo d e  esto e s  e l  cambio e n  l a  forma de armar e l  puesto que a part i r  de s u  implementación 
por uno de los ''nuevos'' se comenzó a extender al resto de los l i breros. 

Dt:bido a que están comenzando en la act iv idad, todavía no se consideran portadores del saber 
profc'.:i ional del l i brero . S in  embargo se v i sual i zan a sí mismos en un proceso de aprendizaje  y 
de conso l i dac ión de posic iones en lo  que hace al reconocimiento de los pares y de los 
proveedores.  

La aspirac ión a l  establec imiento de una l i brería emerge como elemento fundamental en e l  
desempeño del trabaj o y se i nstrumenta en p lanes y dec i siones concretas para lograrlo (mucho 
mas que en otros l i breros de mas trayectoria) .  Esa proyección es e l  referente sobre e l  cual 
c i mien tan emi nentemente su definic ión de sí y e l  q ue da sent ido, unidad y coherenc ia  al corto 
re lato que pueden hacer sobre sus v ivenc ia  en la feria, que son v istas como una sucesión de 
momentos para la consecución del obj et ivo planteado. 

•:• Los instalados 

Con esta denom i nac ión nos referimos a aquel los l i breros que cuentan con una l ibrería 
establ ec ida. Sus narraciones muestran un sentido de cont inuidad y l i neal idad marcado por l a  
conso l i dac ión d e  sus negocios o por la  cont inuación del  negocio fam i l iar. También aparece 
muy marcada la vi sual izac ión del trabajo como una profesión o can-era que se desarro l l a  a 
part i r  de la dedicac ión y del reconoc im iento de los pares: 

(..) Yo lo tomé como una carrera. Más que como un trabcu·o una carrera. La carrera 
que yo no pude o no quise por no querer seguir en el liceo la seguí con esto. Yo me 
siento . . .  no fue un manotazo de ahogado como dio mi padre. Mi padre puso la piedra 
fundamenta/ pero nosotros la seguimos ( . .) Y  una carrera, como por ejemplo decir. si 
vos estudiós para ser médico, tenés que estudiar. Esto mal o bien requiere como un t ipo 
de estudio. Te requiere constancia. Vos si dejás de trabajar, vos si dciús los libros. si 
vos dejás de interesarte en las libros, se pierde el encanto y hasta podés mal vender 
todo con esto. (A ndrés) 

(. . .) Es una profesión. Yo soy una profesional del libro, y como eso creo l/Ue me 
respetan en el gremio como tal. (Elvira) 

La dual idad pasión / necesidad no se presenta como una tensión para el los :  t ienen c l aro que 
en una l i brería es necesario tener una oferta variada que i nc l uya l i bros nuevos y 
comerc ia les aunque trabajan mucho la l ínea de l ibros usados. 
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•!• Los tradicionales 

Está const i tu ido por los personaj es con mas trayectoria de la cal le  Paysandú. Trayectoria en lo 
que respecta a antigüedad (comenzaron en la  act iv idad en J a  década de 1 950, con Ruben) y a 
reconoci m iento por los demás l ibreros tanto de l a  feria corno de l as l i brerías de la zona. 

Sus trayectorias están marcadas por s i tuac iones ocupacionales fluctuantes y por camb ios 
sign i ficativos en su mundo labora l .  Pierre por ejemplo vivió un punto de i n flexión muy 
grande en 1 984 cuando se vio obl igado a cerrar l a  l i brería que había i nstalado y volver a la  
fer ia : 

( . .  ) Con la madera de la !ihrería. hice las mesas y los caballetes y. . . con los libras que 
tenía todavía empecé. a venderlos acá. (Pierre) 

S i n  embargo, l as transic iones por las que pasan no generan fracturas en sus t rayectorias 
debido a que hay un h i lo  conductor que es l a  dedicación permanente al m undo de los l i b ros.  
Las a lus iones y referenc ias a momentos h istóricos de la feria ( como por ejemplo al 
reordcnamiento que hubo hac ia mediados de siglo o la  huelga de los l i breros)  también 
fomentan ese sentido de continuidad y de identi ficación con el l ugar y con la  trad ic ión de los 
l i breros de antes. 

•!• Los autónomos 

Por ú l ti mo encontramos un conj unto de l i breros de mediana edad, con menos antigüedad que 
los tradic ionales y trayectorias mas homogéneas. Sus puestos y sus s i tuac iones laborales no 
muestran m ucha evo l uc ión en e l  tiempo una vez q ue com ienzan Ja act iv idad en l a  feria .  

A pesar de que t ienen una evaluación bastante negativa de los resul tados económicos de l a  
act iv idad ( fundamental mente en referencia a u n  t iempo que ubican en e l  pasado e n  e l  que 
daha mejores bene fic ios) t ienen una alta valoración del carácter i ndependiente de la  m i sma 
porque supone autonomía y da l a  posibi l idad de d i sponer l i bremente de su t iempo. 

S i  bien esa valorac ión de l a  i ndependenc ia  es un rasgo que aparece tam bién en entrevistados 
que fueron ubicados dentro de otras categorías, se encuentra mucho mas marcada y se hac.:c 
mas exp l íc i ta en este grupo. En palabras de H ugo: 

¡ Me ves lrabqjando en una librería a mi como vendedor? Personalmente no me gusta que me 
den una orden. No trabajo paro nadie. "Jodete ". Buena. Me jodo. ¿ Qué querés que haga? Es 
una elección. Por cuenta propia puedo dormir tranquilo. No tengo líos. lo único que puedo 
tener es problemas económicos. Mis h(jos están grandes, la menor tiene dos hijos. (/-fugo) 

Asi mismo, expl ica J a  opción por la  venta de l i bros usados, porque evi ta e l  re lac ionamiento 
con l as d i str ibuidoras que determinan varias instancias del proceso de trabajo :  desde 
CU(;Stiones de horario hasta t í tulos a vender y e l  precio al cual cobrarlos. 
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5. Reflexiones finales 

Retomando l as preguntas que nos p lanteáramos en e l  capítulo de problemat ización e 
i nterrogantes y en la puesta a punto con e l  marco teórico, la i nformación recogida en l as 
entrevi stas con los l i b reros nos permi te hacer a lgunas concl us iones y reflexiones generales.  

De l as reconstrucciones que real izan los l ibreros sobre sus trayectorias emergen una serie de 
signi ficados y referentes de sentido que se van desarro l lando y arti cu lando con e l  t iempo y 
que les permi ten constru ir  subj et ivamente un re lato un i ficado de sí m i smos y de sus v ivencias 
como l ibreros. al m i smo t iempo que se comparten y negocian en l a  experiencia rel ac ional con 
los otros parti c ipantes de la  situac ión de trabajo.  

Veíamos q ue uno de los fundamentos de la act iv idad de los l ibreros está asoc iado a l a  esfera 
de l as pasiones y de l  p lacer personal, lo cual brinda al trabajo un carácter autorreferencial que 
les permi te apropiarse de sus v ivencias desde un sent ido v i nculado a lo afecti vo .  Aunque, 
como vi mos. la d imensión económica también está presente y a veces enfrentada bajo  la 
forma de una lógica que puede ser d i fí c i l  de conc i l iar con l a  d imensión pasional . 

S in  embargo. por mas q ue a veces provoque tensione , esa dual idad no l lega a generar una 
imagen fragmentada de sí porque se logra art icu lar  y un i fi car en una misma construcc ión 
donde se in tegran l as d i ferencias, en un proceso como el que señala G imenez al  referi rse al  
''princ ip io de l a  i ntegración unitaria" medi ante e l  cual la  identidad subsume en la unidad de 
una m i sma biografía las cr is is y rupturas que se presentan en su experienc ia. ( G imenez, 1 992 : 
1 9 1 ) 
Esta idea también nos l leva a l a  conceptual izac ión que real i za Dubet sobre los n ive les de la 
identidad (que se expresan en n iveles d i stintos de la práctica y en l ógicas diversas )  que son 
adm inistrados y organizados por los individuos para formar una i magen subjet ivamente 
uni fi cada de s í .  

El  n ive l  de la  " identidad como compromiso" q ue señala este autor puede asociarse con la 
d imensión del  trabajo como pasión. Este n ivel se basa en l a  ident i ficac ión con determi nados 
valores y con la adecuación de la acc ión a ese invol ucramiento, por lo cual remite a la acción 
rac ional con arreglo a valores de Weber y a la i dea de vocación. Pero esos valores. si bien 
contribuyen a constru i r  espac ios de pertenenc ia  en que se comparten un conj unto de saberes 
propios de su trabajo  y una i 111agen del ""ser l i brero"\ no generan_ con1pro111 l sos y acciones 
colectivas. 

Como v imos en e l  anál is is ,  los l ibreros ident i fi can un conj unto de saberes propios de su 
trabajo  y también una serie de capacidades personales que van desde la intu ic ión hasta la 
s ign i ficac ión espec ial  q ue dan a la  mercadería que venden. Al  m ismo t iempo, conviven 
l aboralmente en un espacio  fís ico y s imbó l i co enclavado en una l ugar de gran re levancia a 
n ivel cu ltural y socia l  en Montevideo, reconociéndose en ( y  proyectándose a part i r  de) l as 
hi storias de varias generac iones de l ibreros que al l í  se han desarrol lado. 

Todos estos e lementos, remi ten a esa d imensión pasional del trabajo  que estábamos 
descr ib iendo y a la i dentidad profesional como sent imiento, como "expres ión de lo que uno es 
desde lo afect ivo .. ( MargeL 2000 : 3 1 )  que es uno de los ejes a part i r  de los cuales los l i breros 
reconstruyen y atribuyen sentido a sus trayectorias laborales. 

Por otra parte. aparece e l  trabajo como ··necesidad'·, es deci r. en tanto forma de vida o sa l i da 
ante s i tuac iones problemáticas en el ámbito laboral y como emprendi miento que debe tener 
viabi l '.d�d y proye.cció� para poder subsistir. En este sentido puede ; inc ulars��-- !1 i vel 
estrategico de la 1dent1dad de Dubet, en el cual los actores se def rnen e1<función d -..su 
capaci dad estratégica de lograr c iertos fines. ( . 

.
, · :\1 

. .. 
/ 
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A nte un contexto d i fíc i l  del mercado de trabajo, caracterizado por la escasez y l as malas 
condic iones laborales, los l i breros ut i l izan su conoc imiento y su gusto personal como recurso 
y lo  transforman en una sal ida laboral donde pueden desplegar sus capacidades y obtener a 
cambio grat i ficac iones y autorreal ización persona l .  I nc luso también donde pueden 
desarro l larse y crecer hacia e l  establec im iento de una l ibrería, que es la asp irac ión a futuro de 
l a  mayor parte de los l ibreros.  

P�ro nuevamente. esta d imensión de l a  i dentidad nunca l lega a ser mov i l izada como recurso 
colect i vo para la acc ión s ino que s iempre es un re ferente a n ive l  ind iv idual . En e fecto. entre 
los l i breros tampoco hay in ic i at ivas ni proyectos comunes en re lac ión a la activ idad desde e l  
punto de vista l uc rati vo .  S i  bien se  hace referencia a proyectos del esti lo  del · 'Mercado de los  
artesanos" que permit ió ( a  part i r  de l a  formación de una cooperati va) consegui r  un  local 
donde exponer d iariamente la mercadería, en muchos casos hay un rechazo tajante a entrar en 
contacto con insti tuciones que podrían dar apoyo a proyectos comunes debido a que se p iensa 
que podrían volver a i ncid i r  en la regulac ión y gestión de la feria. 

Los d i sti ntos referentes y contenidos que forman parte de la definic ión de sí que se dan los 
l. ibr�ros les aporta un marco interpretat ivo desde e l  cual evaluarse a e l los m ismos y a l os 
demás, y les permite construi rse una narrac ión en la  que se expresan e i nterpretan sus 
experiencias pasadas y se proyectan hac ia e l  futuro .  Aunque, como v i mo al  final  del  capítulo 
de l a  i dentidad del l ibrero, no hay una manera uni forme de combinar y art icu lar  esos 
contenidos sino que de acuerdo a las d i st intas trayectorias y a la antigüedad en e l  mundo de 
los l i bros van construyendo y dando sentido a sus relatos que hacen én fasis en  a lgún 
contenido part icu lar .  

V imos como en algunos casos ( los que denominamos como trad ic ionales )  la coherencia  y el  
sent ido del  re lato estaban puestos en los saberes y en el reconoc imiento de los otros, así como 
en la  evocación de una trad ic ión de l ibreros de la que formaron parte mas al lá  que desde el 
punto de v ista de l as condic iones de trabajo  hayan alternado entre d i ferentes s i tuaciones 
( i nc l uso con grandes rupturas en el  med io ) .  En otros casos ( los nuevos). por una cuestión de 
ausenc ia  de trayectoria en l a  feria y en el  mundo de los l i bros, l a  aspi rac ión y proyección 
hac ia  e l  futuro es l a  que dota al trabajo  de sentido y l a  que expl ica varias de las estrategias y 
dec is iones cot id ianas que se van tomando. E l  proceso hac ia  la conso l idación de l  negocio y de 
la  profesión, expresadas en el  reconoci m iento de ' ' los otros'' surgen como los re ferentes que se 
priorizan en e l  re lato de quienes t ienen l ibrerías establec idas ( los i nsta lados) .  Y fi nalmente, la  
autonomía y l a  i ndependenci a, y el reconoci mi ento de las capacidades y saberes profesionales 
por parte de los pares son los e lementos que se en fatizan en las narraciones de los 1 i breros 
que denominamos como los sobreviv ientes. 

La idea que q ueremos retomar a part i r  del anál i s i s  de estas d i ferencias es q ue la  identidad 
profesional no se puede deducir  de situaciones objetivas de trabajo sino que depende de l a  
re l ac ión subj et iva que  se  desarro l la  con e l  m ismo. Esto nos l leva a pensar que  en función de 
e lementos comunes sobre los que se construyen las definic iones de sí de los l i breros hay 
d i ferentes formas de vivenciar y reconocerse en el trab�jo que es necesario reconstru i r  desde 
l as experienc ias de los sujetos i nvestigados. 

Como señala Dubar '' los sociólogos del t rabajo que ut i l izan metodología induct i va l legan casi 
indetect ib lemente a la  mi sma concl usión:  constatan. entre todos los trabajadores que 
comparten en un momento dado la misma ' s ituac ión de trabajo '  y t ienen l a  misma 'categoría 
ofic ial ' una fuerte heterogeneidad de los d i scursos sobre e l  trab�jo ( e l  propio y el  de los 
otros) ,  l as act i tudes con respecto a él ,  así como las formas de contar su pasado pro fesional y 
antic ipar su futuro" ' .  ( Dubar, 2000: 1 1 )  
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No obstante. mas a l l á  de las d i ferencias e n  la  forma en que art i culan los d is t intos contenidos 
que forman parte de su autodefin ición,  la conc l usión a la q ue nos permite l l egar n uestro 
anál i s i s  es que desde un referente u otro el trabaj o  de los l ibreros les brinda s igni ficados con 
los cuales dotar de un sent ido a sus h i storias pasadas. a su presente y su futuro. 

Por m as que es un t ipo de act iv idad caracterizada por la  i ncert idumbre y por l as sacrificadas 
cond ic iones de trabajo,  el hecho de que e l  trabaj o  que real izan derive de u na puesta en j uego 
de sus propias capacidades y que suponga benefic ios que van mas a l lá  de los resultados 
económicos ( q ue de por s í  son evaluados como escasos) ubica a estos sujetos con un papel 
activo en e l  deveni r  de sus propias h i storias y en algunos casos como fotj adores de sus 
pos ib i l idades de creci m iento futuro.  

Para fi na l izar. qu isi éramos hacer én fasis  en l a  importanci a  ele estudiar el  mundo del  trabaj o  
desde un  punto de v i sta subjet ivo, hac iendo especia l  h incapié e n  la  riqueza q u e  aporta a l a  
comprensión d e  u n  m undo l aboral como e l  d e  los l ibreros pero también como re flexión de 
í ndole general . 

Gran parte de los estudios que tratan sobre e l  t ipo de act iv idades dentro de l as cuales se pod ría 
caracterizar al  t rabaj o  ele los l ibreros 1 3  lo hace desde la  perspectiva de la "i n formal idad 
laboral" .  Este enfoque pai1e de un anál i si s  macro del problema y ut i l iza fundamenta l mente 
variables económ icas y demográficas para expl icar e l  fenómeno, englobándolo en un 
concepto que abarca si tuaciones m uy heterogéneas. 

C uando se va hacia un n i ve l  mas micro. también se reduce y s impl i fica e l  anál i s i s  baj o  una 
e t iqueta que esconde motivaciones y l ógi cas d iversas, asoc iando la act iv idad con un ú l t imo 
refugio ante e l  desempleo de carácter no opcional , del que se moverían si pudieran acceder a l  
sector formal d e l  mercado d e  trabaj o  y q ue genera referentes déb i les  sobre l o s  c uales 
construirse una ident idad profesional . 

De manera q ue éstas serían las característi cas atri buidas a priori a los l i breros si part iéramos 
de un enfoque de este t ipo .  Sin embargo, como v i mos en e l  anál i s i s  de l a  evidenci a  empír ica 
presentada, en general hay una al ta valorac ión del  carácter i ndependi ente y autónomo de la 
act iv i dad y un rechazo por e l  empleo en re lación ele dependenc i a. lo  cua l  va en contra de esa 
visua l i zación del trabajo i n formal como no opci onal . Además v i mos q ue e l  trabaj o  brinda 
re ferentes y s ign i ficaciones desde los cuales se autodefi nen como l i breros. 

En este m arco. es necesario hacer a lgunas considerac iones. En primer J ugar remarcar e l  
carácter s impl i ficador de Ja uti l izac ión de conceptos apriorísticos tan ampl ios como e l  de 
sector i n formal para anal izar e l  m undo l aboral desde una perspect iva q ue tome en cuenta a los 
actores i nvol ucrados. Por otra parte y v incu lado a lo anterior, enfatizar l a  necesidad de 
rea l izar estudios inducti vos que profund icen en la  comprensión del m undo subj et ivo de 
trabaj adores de act iv idades q ue a priori podrían considerarse como i n formales para hacer 
emerger la d iversi dad de formas de identi fi cac ión derivadas de l as relac iones subj et i vas con e l  
trabaj o  que desarrol lan.  

L levado esto a un n ive l  genera l ,  queremos destacar la  necesidad y la  importancia de en focar e l  
m undo del  trabaj o  desde l a  subjetiv idad de los actores, rescatando su condic ión de act iv idad 
generadora de s igni fi cados y de referentes para la construcción de la identidad . 

· '  A c t i v id"des autogeneradas y organizadas bajo la forn1a de e1nprend i n1 ientos u n i personales o con trabaj o  
emi nentemente fa m i l iar. 
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