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REPRODUCCIÓN SOCIAL Y SUBORDINACIÓN 

IDEOLÓGICA DE LOS SUJETOS 

2 r l CO\II- : I<I;NCIA 

El recorrido que hicimos ayer por la teoría marxisia de !c 

ideología y de la cullura desembocó en la necesidad de afirmar la 

indisoLbilidad.de lo económico y_ ío simbólico, de lo materia! y lo 

cultural Hoy queremos trabajar sobre la manera de operacionalizar 

en la investigación esta afirmación teórica Para esto, vamos a locar 

dos problemas más o menos clásicos de la investigación sobre 

ideología y cullura El primero es, para decirlo de una manera 

tradicional, cómo efectuar lo mediación entre lo estructura y la 

superestructura O bien, cómo las determinaciones económicas se 

efeclúan en el campo simbólico ta segunda cuestión es la relación 

entre individuo y sociedad Para colocarlo de otro modo, se trata de 

ver cómo se interiorizcn las estructuras sociales en los sujetos 

individuales y colectivos 

El autor al que vamos a recurrir, aunque un peco libremente, es 

Fierre Bourdieu 

Uno de sus últimos libros, 'La distinción,.estudia cómo se organiza 

la diferenciación simbólica entre los clases sociales a través de casi 

iodos las áreáYdé elección estética, en el sentido más amplio Por 

supuesto, estudia la manera en que distintos sectores sociales se 
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t vinculan con el teatro, con Sos arles plásticas, con la música; pero 
\ también muestra cómo organizan sus distinciones de clase a través 
■ del modo de vestirse, de los barrios que eligen para vivir, las 

escuelas a las que envión a sus hijos, los lugares a los que van de 
vacaciones, la manera de amuebla! la cosa, ios deportes que 

' practican, lo que comen Todos estas áreas de la vida son 
significativas para un análisis sociológico interesado en ver cómo en 
rodos esos espacios, materiales y simbólicos a la vez, se oígomzo la 

J diferenciación, la distinción enlre las clases 

Las investigaciones más conocidas de Bourdieu y su grupo ya 
tienen unos quince años Una de ellas, sobre la escuelo francesa, ha 
sido volcada en un libro traducido al castellano con el Ululo La 
Reproducción, y publicado por Laia, en España La otra es una 
investigación sobre el publico de los museos de arte en Europa Ese 
libro, L'amour da /'ar/, está solamente en francés Cabedecirque 
las investigaciones de Bourdieu lienen un interés teórico que vo más 
allá de estos trabajos empíricos particulares: tiene ei interés de 
haberse apartado de lo que era tradicional en la sociología francesa, 
que era una sociologia de tipo especulativo, ensayisiico, para hacer 
investigación empírica, manejando encuestas, censos, estadísticas. 
entrevistas de tipo personal, observación de campo de carácter 
antropológico, a fin de recoger el sentido cualitativo de ios 
comportamientos de distintas clases sociales Incluso en un libro como 
Lo DMnciónhay material fotográfico, análisis de textos de revistas. 
ele Es decir, trata de manejar un material empírico muy vesto. muy 
diversificado 

Pero todo esto no lleva como finalidad principal dar una 
caracterización del publico de los museos o de los perfiles principales 

' del gusto en la sociedad francesa, o de la estructura de la escuela 
y la educación Podemos decir que. si bien la obra Bourdieu es uno 
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sociología de la cultura, sus problemas centrales no son culturales Las 
preguntas que originan sus investigaciones no son tanto cómo es el 
publico de ios museos o cómo funcionan las relaciones pedagógicas. 
Cuando estudia eslos problemas está tratando de explicar oíros; 
aqueÍío7que"Fó'cén"inteligible ¡a estructura de una cultura y de una 
sociedad, aquellos que permiten entender cómo se reproduce upa 
sociedad y cómo se organizan las diferencias entre las clases En este 
señifdo, uno podría aplicar a Bourdieu lo que él dice de Max Weber 
que es, ¡unto con Marx, su gran maestro Dice Bourdieu que el mérito 
de Weber consiste en haber comprendido que la sociologia de la 
religión era un capítulo, y no el menor, de ia sociologia del poder 
Y en haber visto en las estructuras simbólicas, más que una forma 
particular de poder, una dimensión de lodo poder, es decir otro 
nombre de la legitimidad, produelo del reconocimiento, del 
desconocimiento, de la creencia en virlud de la cual las personas que 
ejercen la autoridad son dotadas de prestigio 

Una de las preguntas que él se hace y que va dirigiendo todo su 
trabajo es cómo, a través de las estructuras simbólicas, estructuras 
ideoiÓQico^uliurales, las clases hegemónicos construyen la 
legitimidad de su poder Yno sólo construyen la legitimidad sino que 
como él dice, eüfémizan su poder, lo disimulan, difiriendo, 
desplazando a un lugar simbólico lo explotación o la opresión 
económica 

Los tres problemas que mencionábamos para operacionalizar en 
la investigación la unidad de lo económico y lo simbólico han sido 
trabajados por Bourdieu y su grupo del Centro de Sociologia 
Europea, en París Los han desarrollado, en primer lugar, en uno 
íeoria de |ps.'¿amp^i ¿yltura§, o Ciimpas^raaclLco^ coma los 
lugares donde se realiza,ja mediación enlre_j^ru£lura _> 
suoereslruclura. En segundo término, en una teoría que él llama del 
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Jiabily^varnos a ver por qué no había de 'hábitos»-, que ss el intento 
de dar respuesta a cómo se interiorizan las estructuras sociales en los 
sujetos Y. en tercer lugar, en una leona ü'el podeTsTmbólico' 

P-irnera cuestión: la teoría de ios campos.. ¿Cómo delimitar los 
espacios en que deben localizarse bs investigaciones? Puesto que 
Bourdieu sostiene la indisolubilidad de lo material y lo cultural, su 
teoría de la sociedad no se organiza sobre la base de lo división 
clásica entre estructura y superestructura La estructura y la 

. superestructura, lo económico y lo simbólico, deben ser estudiados 
conjuntamente Entonces, si hay que mostrar en Bourdieu un gran 
esquema ordenador de lo sociedad, éste seria, a mi criterio, la teoría 
de ios campos ¿Por qué decimos que el concepto de campo es muy 
útil como alternativa a esta división entre estructura ■/ superestructura? 
Podríamos partir de un modo clásico de formular el problema de ia 
relación entre estructura y superestructura 

Decíamos ayer que una de ia áreas de conocimiento en que más 

se ha trabajado sobre este tema es la sociología del arle, de la 

literatura y de lo cultura y. en cierto modo, también la sociología de 

la ciencia El principal problema que confrontamos en la ma/oría de 

esos trabajos es oigo que podridnos llamar un deductivísimo 

mecánico Se tiene una teoría global de la sociedad, p ej . la teoría 

marxistes de bs clases, entonces se deduce de ésa teoría el carácter 

de bs productos arlíslícos. literarios o científicos Si un artista es 

burgués, su literatura va o ser burguesa O bien se afirma que. como 

lo ley más general que rige ¡o atculacián de los productos en el 

capitalismo es la ley de la mercancía, también bs productos 

culturales están sometidos a ese régimen 

Este tipo de deduclivísmo no permite explicar el carácter 
particular de estas mercancías que sen los productos culturales -les 
novelas las películas, los libros- Uno se acuerda de aquella ironía 
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que Sarlre anotaba en la crítica de ia razón dialéctica: «el marxismo 
demuestra que Válery era un intelectual pequeño burgués, pero no 
puede explicar por qué iodos los intelectuales pequeño burgueses no 
son Válery1 

¿No habría entonces más remedio que admitir el carácter único 
de la obra de arte, la inexplicabilidad de lo creación estética o 
científica, de la producción cultural? En uno de sus primeros textos ■ 
'Campo intelectual y proyecto creador», que está en un libro de 
varios autores, publicado por Siglo XX!, Problemas del 
Estrucluralismo*- Bourdieu dice que para dar su objeto propio a la 
sociología de la creación intelectual, hay que situar al artista y su obra 
en el sistema de relaciones constituido por los agentes sociales 
vinculados por la producción y comunicación de la obra Este sistema 
de relaciones incluye, en el caso de los artistas, a los propios 
productores, a los arííslas. a los editores, los marchands, los críticos. 
el público De las relaciones entre todos ellos surgen las 
determinaciones que von a configurar un modo u otro de hacer y 
comunicar la literatura, el arte, es decir que van a organizar un campo 
cultural 

Entonces, sí gradeáramos esto, haríamos un circulo grande, que 
es el sistema socio! El problema que se ha planteado 
tradicionalmenle es cómo vincular esa determinación macrosocial. 
ese circulo grande, con un punlito muy pequeño, que seria la obra 
científica, la obra artística, la obra literario Lo que nos está diciendo 
Bourdieu es que entre ese círculo grande y esas obras particulares 
hay que hacer un círculo intermedio, que rodee a cada una de esas 
obras, ese territorio intermedio es lo que él llama campo artístico. 
campo literario o campo científico Ese campo, constituido por los 
agentes sociales que intervienen para que un tipo particular de 
producto se haga, circule, se consuma en la sociedad, tiene leyes 
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propios, participa de la totalidad de la estructura social pero, a la 

vez, está regido por un íuncionamiento específico 

¿Qué es lo que legitima, lo que ¡usiifica, aulonamizaf cada uno 

de estas campos en el análisis?; en primer lugar, según Bourdieu, ia 

historia de estos campos en el desarrollo moderno, en el desarrollo 

capitalista Podríamos tornar ianto el campo artístico como el campo 

científico para analizarlo Digamos que la concepción premodema. 

prerrenacentisfa. del conocimiento, del arte, de la filosofía era 

aproximadamente esta' había un ordenamiento íeológíco- religioso 

del Universo del cuol se derivan cada una de las áreas de la práctica 

social Cuando se realizaba un nuevo descubrimiento, p e¡ , en una 

ciencia, el criterio de verdad era la adecuación de ese nuevo 

hallazgo con el orden establecido en la concepción leológíco-

religiosa Si se descubría algo que contradecía -como en el caso de 

Copérnico- lo que la verdad revelada establecía, ese conocimiento 

era declarado falso 

La ruptura que inaugura la modernidad es un nuevo criterio de 
demostración del conocimiento Esa validación del saber ya no 
deriva de la concordancia con una verdad autof¡(ariamente 
prescripla, sino de la concordancia con los hechos, de la verificación 
empírica Por lo tanto, cada campo se independiza de ese patrón 
autoritorioy va a construir su modo de establecer la verdad en forma 
autónoma Es así como se crean instancias propias do legitimación y 
consagración dentro de cada campo, dice Bourdieu Para ser 
científico habrá que atenerse en lo sucesivo a los enlodas de verdad 
que se establecen en el área especifico Para ser crlisla habrá que 
atenerse a los criterios de estetícidad. de validación, que se 
establecen dentro de cada campo, y ya no al encargo, de le Iglesia 
o del poder político que prescribían cómo debía representarse la 
realidad Un artista medieval no pretendía tener ninguna autonomía 
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en la forma de simbolizar la reolidad, ni la historia de la Iglesia; debía 
sujetarse a códigos de simbolización, de representación. 
estrictamente fijados por el poder eclesiástico, por un poder 
exíraeslético Los científicos también debían sujetarse a un poder 
extracientífico 

La modernidad inicia esta posibilidad de automatizar cada uno de 
los campos y darles una legalidad propia Se liberan de! control 
religioso y comienzan a establecer formas independientes de 
organizar su legitimidad Desde luego, no es sólo un procaso mental 
o cultural, sino que va ¡unto a una independización material Si los 
ai listas pueden conquistar una autonomía fuerte en su propio campo 
es porque sufge un mercado, a través de lo nueva burguesía que se 
convierte en dienta, que va a comprar las obras, y admite a través 
de una interacción laica con los artistas, que ellos fijen, mediante la 
experimentación formal de los materiales, aquello que debe ser e! 
arfe Si los cienfíficos pudí sron alcanzar una autonomía fue porque se 
ofganizaron las universidades modernas, en el sentido laico de ia 
palabra, con independencia del poder religioso y del poder palmeo. 
Si las asentares viven el mismo proceso, es porque surgen los solones 
literarios, así como en el arte surgen los museos y luego las galerías. 
Estos espacios específicos de selección y consagración del arle, de 
la ciencia y de la literatura son los que van a crear las condiciones 
materiales, institucionales parala autonomía de cada campa 

Dado que en las sociedades modernas la vida social ;o 
reproduce en campos diferenciados -un campo económico, distinta 
del campo político, del científico, del artístico-, el análisis sociológico 
debe estudiar la dinámica interna de cada campo En vez de deducir 
del carácter general de la lucha de clases o de \a estructura social 
el sentido pariicular de ¡os enfrenamientos políticos c artísticos 
indagará cómo luchan por la apropiación de un capital cultural o 
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simbólico los que intervienen en ese cornpo En un momento del 

análisis es necesario siluar cada campo denlro de la totalidad social 

(Hay una cuota de verdad en afirmar que las obras de arte o las obras 

científicas son lambién mercancías pero esio no alcanza para 

explicar lo que diferencia a una obra científica de un producto 

artístico 

¿Qué es loque constituye, entonces, un campo^ Dos elementos. 
la existencia de' un capital simbólico común y b lucha par la 

..apropiación de.esexapjtaUa trasposición metafórica del concepto 
de capital desde !a economía al campo de la cultura, al campo de 
lo simbólico, podemos verla tal vez como una reíormulación de! 
concepto de patrimonio cultura! O sea que cada campo -el científico, 
e j ^ i i a l i c c ^ c u m u j o ^ a troves de su historia un canlla! de 
conocimientos", .'habilidades, creencias. Respectó ele "ése capítol 
actúan dos posiciones, la de quienes detentan ese capital y la de 
.nuienes aspiran a poseerlo Un campo existe en la medida en que 
uno no logra comprender una obra 7a sea vn libro de economía o una 
escultura- sin conocer la historia del campo en que esa obra ha sido 
producida Un ejemplo, si vamos a la exposición de Bern¡ que hay 
ahora en el Museo de Belfos Artes, pese a que Bemi es un artista que 
ofrece muchas referencias semánticas que facilitan su comprensión [lo 
que se llama un pintor realista), uno no entiende plenamente sus 
cuadros si no sabe qué ha sido ei collage, qué ha sido el pop como 
tendencias inlraartislicas, tendencias que se han desarrollado dentro 
del campo, si no sabe por qué, a cierta altura del siglo XX, algunos 
artistas empezaron a trabajar con desechos de la realidad pora 
producir los cuadros, y no sólo con óleo y pincel 

Por supuesto, esto tiene relación con el desarrollo de le sociedad 

global Uno puede hacer una correlación entre surgimiento de villas 

miseria en la ciudad de Sueños Aires y la aparición, en la obra de 
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Bemi, de estos desechos urbanos -latas, lapitas de Coco cola 

cartones- Pero no podemos hacer una educación mecánica Porque 

o! mismo tiempo que Berni hocía esto, otros artistas. Incluso an>s de 
que aparecerán las villas miserias, 3n Francia, por e¡ . hab,an u<ado 
el collage Esto tiene que ver con un ruptura formaf dentro d» la 

hislona del arte Y s, una no entiende esa lógica interno de la lurha 
ce una tendencia con otra dentro de la historia del aríe no se da 

cuenta de todo lo que está pasando cuando Berni usa esos desechos 

de la sociedad industrial para representar -no sólo a través de !a 

imagen que muestra ajuanito Laguna, sino de los procedimiento* y 
ios materiales, del usa de esos materiales- un Upo de consumo 
diferido,, deteriorado, que tienen esos sectores marginales o 
populores con la sociedad industrial 

Más complejo es todavía el fenómeno def pop El pop po r u n 

lado, se vincula con ¡o historia de la así llamada sociedad de 

Una obra clásica del pop norteamericano multiplica unas 1 20 veces 

(o botella de Coca-cola en un cuadro, es como representar ia 

rnulhpkidad, la manifestación de las objetos, en el consumo Pero el 

pop también tiene que ver con una lucha contra el elilismo del orí-

del Gran Arle, que pretende que la pmlura seo un lugar d ¡ 

consagración espiritual, l a liberación de la realidad de sus 

componentes materiales y mercantiles más inmediatos Ciertos 

atalas frotaron de hablar en el lengua|e propia del orte. de lo qu~ 

esta sucediendo en la sociedad de masas Entonces rompen con la 

estético de fas Bellas Artes, con esa estética idealizada que 

representaba esp i r i tuadamente las objetos sociales y tratan d« 

dar cuenta de otro modo de lo que está sucediendo en la sociedad 

Cuando han surgido estas tendencias -el pop, e! col lao- * | c -

5iemprehahabidounafuertereacc¡ón: tesonoesorte» .¡como -n 

algo tan digno como el arte, que se refiere o los valores más altos 
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del espíritu, van a aparecer ios chaterras, los objetos despreciables 
de la sociedad!», "¡cómo van a aparecer los medios de comunicación 
masivos, las imágenes que circulan por esos medios!» Esas artistas 
han dado una lucha por reorganizar el capita! cultural del cual estaba 
hablando el arle, por vincular de o\ra manera la representación de 
la sociedad que el arte ofrece con otros sectores de b sociedad 

Por eso, para entender la lógica del campo artístico sor 

necesarias das opciones: relacionar el desarrollo del arle con la 

historia social, externa al campo artístico, pero también comprender 

la lógica interna, que funciona de un modo autónomo en cada campo. 

De hecho, un artista que quiere iniciarse en el mercado en la ciudad 

deBs As , no tiene que tomar en cuenta principalmente qué hay que 

representar en la sociedad sino, mucho más, cuáles san los pairones 

de esteticídad, de valoración, que funcionan dentro del mundo de las 

galerías y de los museos 

Alguien que quiere iniciarse en el campo científica debe lomar en 
cuenta cuáles son los lemas que dan prestigio o que son vendibles, 
por decirlo de la manera más brutal, en la investigación Oe qué se 
está hablando en las cátedras, qué se está publicando en las revistas. 
qué es lo que está cotizado Pero io que está cotizado, no en el 
sentido mercantil de la sociedad, como cuando hablamos de comprar 
un auto, sino de acuerdo con la lógica propia del prestigio ¡níeieciual 

Quienes participan en cada campo, tanto tos que esíán en la 
posición dominante como los que están en la posición subalterna, 
de lucha por la apropiación del capital tienen, dice Bourdíeu, un 
conjunto de intereses comunes, un lenguaje común -el lenguaje de 
la ciencia, el lenguaje del arte-, lo cual les da una complicidad 
subjetiva que subyace a todos los antagonismos Per eso, el 
hecho de intervenir en la lucha por la apropiación de un cepita! 
dentro de un campo, contribuye a la reproducción del juego, 
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mediante la creencia en el valor de ese juego Sobre esa 
complicidad básica, se construyen las posiciones enfrentadas 
Quienes dominan el capital acumulado, fundamento del poder o 
de la autoridad en un campo, tienden a adoptar estrategias de 
conservación y ortodoxia En tanlo, los más desprovistos de 
capital, o recién llegados, prefieren les estrategias de 
subversión, de herejía 

Es interesante la extensión que Bourdíeu ha tratado de darle 
a este concepto de campo N o sólo ha realizado investigaciones 
particulares en el campo artístico y en el campo científico, sino 
que también las ha llevado a otros campos que uno tendería a 
pensar que están mucho más acondicionados por la historia social 
exlerna al campo Por ejemplo, el campa de la moda ¿Cómo 
funciona el campo de la olía costura en Francic? Bourdíeu. que 
ha hecho investigaciones empíricas sobre este punió, circe al 
respecto- (o dominan quienes detentar! el poder de conslüuir el' 
valor de los objetos por su rareza o por su escasez (traduzco aquí 
por sus dos palabras castellanas, esta palabra un poco ambigua en 
francés, que es «raielé>¡ Y ¿de qué forma quienes dominan el campo 
de la modo establecen el valor de los objetos? Medíanle"el 
procedimiento de la marca Asi explica Bourdíeu los cambios de Id 
moda y su contribución a establecer los signos dedist inción. 

La explicación tiene dos dimensiones Por un lado, la moda se 
enliende a partir de la estructura global de la sociedad, para decirlo 
directamente, pot lo que él llama -la dialéctica entre divulgación y 
distinción» Vamos a ocupamos de esto mañana, pero ahora lo voy 
explicar brevemente La necesidad de expansión constante del 
capital obliga a alcanzar coda vez un número mayor de 
consumidores, a vender más Para esto, hay que extender el mercado 
de la moda a nuevos sectores sociales, hay que lograr, en un cierto 
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sentido, «democratizar la moda» Todos leñemos que usar ¡ecn, por 
'ejemplo: pero a la vez, al homogeneizor de esta manera, para 
expandir el mercado, se anula el uso de ciertos prendas como 
elemento de distinción social, como signo de prestigio Entonces, hay 
que crear, dentro de esa homogeneización. pequeños signos de 
distinción que cambian, temporada tras temporada La botamanga 
más ancha, más angosta, dentro de la bota, afuera de ia bota, etc 

Esta dialéctica entre divulgación y distinción, que hace posible 

recuperar el uso elitista de ¡os mismos ob¡etos a través de pequeños 

signos, de pequeños elementos simbólicos, es lo que organiza el 

consumo en la sociedad y lo que organiza la dilerenciaáón entre las 

clases. Lo podemos ver también en ei campo del orle, cuando se 

masifica un nuevo tipo de canción. un nuevo Sipo de música, y pierde 

el carácter de elemento de distinción 

Por lado esto existen la marca y los demás signos de distinción 
simbólica Pero también eslo se explica, dice Bourdieu. por !a 
estructura interno del campo, por la lucha entre los modistos Dior y 
Balmotn non establecido durante décadas los estilos de vida capaces 
de distinguir a las clases altas Sus cambios no se produjeron por 
adoptaciones funcionales desuñadas a adecuai les objetos a su uso. 
sino por alteraciones en el carácter social, simbólico de los objetos. 
para mantener el monopolio de la ultima diferencia legitima En su 
lucha contra ellos. Courreges no habla de la moda, habla del estilo 
de vida Dice que se propone vestir a la mujer moderna, que debe 
ser práctica y acliva, que necesita mostrar su cuerpo Retomo, en ese 
sentido, necesidades de una nueva burguesía o pequeña burguesía y 
produce un cambio en el gusto Pero eso polémico entre Courreges, 
Dior y Balmain. paro Bourdieu encubre también la manera que encentó 
Courreges de dar su competencia dentro del campo de ia moda 

La idea central es, entonces, que en cada campo de la vida social, 

Nl:lSTtlR GAJ«JA G W U J N 

el arle, la moda, la ciencia, aun en el campo político, que lo analiza 
en otro texto, hay esla lucha gor ja distinción Pero nos quedan 
algunas preguntas y críticas PoTejemplo: ¿no hay diferencias 
esenciales en're el campo científico y el artístico debido a que en uno 
de ¡os contendientes buscan producir conocimientos y en el otro 
experiencias estéticas? Necesitarnos analizar, junto con la lucha 
entre dominantes y aspirantes en cada campo, el caiácíer i< itemo de 
esa lucha, los aspectos específicamente estéticos en el caso de ese 
otro lipa de producción simbólica que es el arte 

Por oirá parte, situar mejor estos campos en la historia social No 
es pasible expilcar a Courreges sólo por ía búsqueda de iecjiíimidad 
dentro del campo de la moda Ai usar exigencias sociales |*b vida 
práctica y acliva de ia mujer actual*, da necesidad ds mostrar el 
cuerpo*], se están sugiriendo una serie de relaciones er.he moda y 
sociedad, enlre moda y trabajo que, evidentemente, están 
determinando, más allá de la estructura interna de! campo, el 
carácter de las distinciones sociales 

En ultima instancia, la ubicación de cada campo en lo totalidad 

de la estructura social nos remite de nuevo a las clases Las clases. 

sociales no se diferencian sólo por su participación en la producción-

lema clásico en el análisis marxisla- sino también por su diferenciación 

fn el consuma, por el modo en que participan en ios distintos campos 

de la vida social La manera de apropiarse de los bienes 

educacionales, artísticos, científicos, de la moda, el oapel que juega 

lo simbólico en esta apropiación contribuyen a cor.fíguror las 

diferencias entreJas^ clases Dice Bourdieu das difeienejas y 

desigualdades se "duplican siempre por distinciones simbólicas Y 

estas distinciones simbólicas tienen por ¡unción eulemízary legitimar' 

ln desigualdad económica- Estos análisis sobre las maneras en que 

los miembros de cada clase o grupo reproducen la estructura social 
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a iravés de su comportamiento cotidiano, conduce al segundo 
problema que mencionamos ¿Cómo se interiorizan las estructuras 
sociales? Si el gusto no es el resultado de las libres elecciones de 
cada uno, sino que cada uno está hecho, está programado para 
elegir esto o lo otro según su ubicación de clase, de grupo, en la 
sociedad, ¿cómo se efectúa la- interiorización de las estructuras 
sociales en los sujetos? las determinaciones macrosociales no se 
reproducen automáticamente en los comportamientos de cada uno 
Por lo cual debemos partir, en esSa segunda parle, de la polémica con 
las dos concepciones que han tratado de explicar ese proceso 

Una de ellas es la que empezamos a criticar en la primera 
conferencia: la teoría marxislá de la conciencia cerno refleja La otra 
es So concepción conductisla de las relaciones eníre conciencia y 
realidad o entre esíímuloy respuesta Voy a tomarla en su versión más 
puro y quizá un poco caricaturesca, pasa que sea más cb;o. sin 
desconocer que después de Engels y después de Skinner se han 
desabollado con mejores matices tanto el moixismo como el 
conductismo En general, podríamos decir que el marxismo se ha 
caraeferirado por sobreestimar el polo macrosocial de esto relación 
entre individuo y sociedad Ya se denomine a ese polo macrosocial 
modo de producción, estructura, clase o aparatos ideológicos lo que 
se ha hecho, bajo la teoría del reflejo, es deducir de esas 
determinaciones globales lo que ocurre en la recepción, en la 
conciencia de Sos sujetos Diría que esta es la ilusión que está en la 
concepción del partido como vanguardia Explicaremos por qué con 
una crítica que hace Henrí Leíebvre 

Dice Henri lefebvre en su libroía sumaylaresto, donde hoce su. 
autocrítica y explica su saíida del Partido Comunista francés, que la 
teoría del reflejo obligó a pensar la conciencio como cirasada en 
relación con la realidad material Lo realidad material se va 
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envolviendo y la conciencia refleja eso? cambios Cuando queremos 
explicar por qué la conciencia social sufre alguna transformación 
tenemos que ir a la realidad material que siempre está antes 
determinado ese cambio Pero entonces, dice Lefebvre, nunca podría 
haber transformación revolucionaria, porque la conciencia siempre 
estaría atrasada respecto de la realidad material Pero 
afortunadamente se inventó el partido corno vanguardia, esa 
conciencia privilegiada, que después desempeñó fombién el Estado, 
y que vo a adelantarse a los hechos Este tipo de < soluciones', dice 
Lefebvíe, generan malos entendidos políticos y gnoseológicos Esto 
relación enfre realidad y conciencia no da cuenta de lo que 
verdadeíamente pasa Si ss cierto que hay un deterninismo social 
sobre los sujetos, sobre la conciencia, habrá que explicar un poco 
mejor qué mediaciones existen entre deterninismos sociales y 
conciencia 

El conductismo es ¡a otra simplificación, hasta cieifo pi-ruo 
parecida, ol pretender entender esía relación como un meconismo 
estímulo respuesta (s-r); ss do reí estímulo, surge tal respuesta Por 
eso. casi todas las investigaciones del mercado, de opinión cubíica. 
hechas desde la perspecü.a conauciisía. parten del supuesto de-que 
las acciones ideológicas se e;etcen puntualmente scb<e les 
destinatarios y pueden generar practicas inmediatas Se hace u;n 
campaña publicitaria y se supone que la gente va a salir a comprar 
ese artículo Se hoce une camceña política por la televisión con 
buenas técnicas de persuadan, y se supone que lo gente votará a 
dicho partido En gereroí r.o ccjf ie eso Recuerdo la explicación 
crítica hecha por Heribeno W a r c a la manipulación en le campaña 
electoral de! 73 ; la meje- propaganda, desde el punto ele vista 
técnico, era la de Alscgarcv Yobiuvo el 2% de los '.otos En tanto, 
el peronismo, que hebia es:ado proscripto varios años (no se podía 
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cantar la marcha, ni se podia escribir en la prensa si nombre de 

Perón), sacó «un poco más» Parecería que ¡as decisiones no son el 

efecto mecánico de una campaña publicitaria 

Es aquí donde resulta úlil la leoria del habítus de Bourdieu Según 
esle aulor. si hay una homología enire el orden social y las prácliccs 
de los sujetos, no es por la influencia puntual del poder publicitario, de 
ios mensajes políticos. sino por esas acciones ideológicas, esas 
determinaciones sociales, se inserían, más que en la conciencia. 
entendida ¡ntelectualrnenle corno conjunto de ideas, en sistemas de 
hábitos, constituidos en su mayoría desde la infancia Lo acción 
ideológica más decisiva para constituir el poder simbólico no se 
efectúa en la lucha por las ideas, como generalmente aeemos bs 
intelectuales, sino en esas relaciones de sentido, no conscientes en 
■a.ran paite, que se organizan en el hobilus y que sólo podemos conocer 
a través de éste ¿Por qué habla Bourdieu utilizando la expresión latina 
d'iabitus»? Para diferenciarse de la psicología social que ha usado de 
ol;u manera la palabra hábito Porque Bourdieu denom¡na_hübiius a un 
complejo sistema de disposiciones, de esquemes bápjc:^ de 
percepción pensamiento /acción O. como bdefine de uno manera 
más có*mple¡a. " el hobilus es un sistema de disposiciones duiceles y 
trasponíales a nuevas situaciones, estructuras esliucturadas. 
predispuestas a funciona; como estructuras estructurantes1 Estiydyras 
estrucluiadas. poique el habítus que ceda uno lleva dentro h;i sido 
estrucluiado desde la sociedad, no es engendrado por uno mismo 
Cuando odquii irnos el lenguaje, la lengua nos prestiste, nnsestiuclura 
de una cierto rnaneía. para pensar y percibir la realidad en los moldes 
qi 'e ese lenguaje permite Pero, a su vez, esos estructuras esli uclurarias 
están predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes en el 
sentido cíe que son estructuras que van a organizar nuestras prácticas, 
!a manera en que vamos a actuar en la saciedad 

NAsrt >n GAJICÍA O V N I U N 

De este modo. <=l hobilus sistematiza el conjunto de las prácticas 
de cada persona y cada gruoo. cjafanliza su coherencia con el 
desarrollo social, más que cualquier condicionamiento ejercido por 
compañas publicitarias o politices El habítus progrema el consumo 
de las individuos y las clases, aquello que van a sentir como 
necesario Dice Bourdieu, en uno de sus análisis sobre estad slicas. 
5lo que la estadística registra bajo la forma de sistema de 
necesidades, no es otra cosa que la coherencia de elecciones de un 
habítus» Aun la maniíeslación aparentemente más libre ce bs 
sujetos, el gusto, es modo en que !a vida de cada uno se adapto a 
las posibilidades estilísticas ofrecidas por su condición de clase lo 
revela analizando, un poco en broma, un poco en serio, una encuesta 
que hizo la revista Paris-Moích, acerca de la imagen que tenían de 
los seis principales políticos franceses los miembros de las clases 
populares Usaron ese juego en el que se pregunta «si es árbol, ¿qué 
es?, si es auto, ¿qué es?', efe Las figuras que lomaron fueron 
Mitlenand, Marcháis. Chirac. Giscafd d'Estaíng, Poniato.vski 
Servan Schreiber Respecto a Servan Schreíber, gran parle de la 
gente dijo; si fuero árbol, seria una palmera, sí fuera coche, un 
Porsche. sí fuera mueble, Knoli Lo interesante es que Servan 
Schreiber tiene muebles Knoli en su casa y tiene un Porsche Lo que 
sucede, dice Bourdieu, es que aún el que no conoce exactamente la 
vida intima, cotidiano, de alguien, tiene una intuición globul sobre su 
esíílo de clase Con unos pocos elementos, por ejemplo, con sus 
opiniones políticas, con el modo de enunciarlas, se puede inferir una 
cantidad de otras características de ese estilo que está muy 
cohesionado por las determinaciones sociales Aun en personas de la 
burguesía como Servan Schreiber, que aparentemente tendíían la 
mayor libertad en sus elecciones de gusto, ese gusto está programado 

Las cfoses, dice Bourdieu con otro juego de palabras, aparecen 
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como sujetos, pero no sujetos en el sentido idealista, que construyen 
un predicado, que eligen su deslino, sino como «clasificadores 
clasificados por sus clasificación^» PefJenecej_jx-uRQ--elasa.es_. 
pertenecer a un sistema de clasificación socH Al mismo tiempo que 
la sociedad organiza la distribución de los bienes materiales y 
simbólicos, lojfclislríbuye de un cierto modo, en algunos Barrios, en 
otros no La sociedacforganizo en los grupos v en los individuos la 
relación subjeSiva con esos bienes, ¡asaspiraciones, la coacieüCigde 
aquello que cada uno puede apropiarse v tiene derecho o 
apropiarse Es en esta estructuración de la vida cotidiano que se 
arraiga la hegemonía No tanto en m conjunto de ideas alienadas 
sobre la dependencia o la inferioridad de los sectores populares, sino 
como una interiorización muda de la desigualdad socio!, bajo la 
forma de disposiciones inconscientes, inscriptas en el propio cuerpo, 
en el modo de actuar, en el ordenamiento del tiempo y del espacio. 
en la conciencia de lo posible y de b inalcanzable 

Sin embargo,.los practicas no son meros ejecuciones de! habilus 
Entre el(tíübiiu3 que uno tiene le-modo de rde ¡a ¡nlancia v ln<; 

(prácticas)que realiza, puede beber diferencias ¿A qué se deben 
esas diferencias? Para Bourdieu, en una visión sociológica, se 
muestran no como resultado do la libre elección que a uno le 
peimitiría modificar su habitus, sel ;c:ionar, elegir aquellos que nadie 
le inculcó, sino más en el cambi j de condiciones sociales Por 
ejemplo: un migrante qué viene do! cempo, que aprendió un habitus. 
un modo de organizar el tiempo, dü gastar el dinero, ele -es lo que 
él esludió con ios migrantes argelinos trasladado a b ciudad, va a 
tener que adquirir oho habitus' cii o modo de trabajar, ir a la fábrica, 
viajar en otro lipo de !:anspor!es z viajar en transporte, usar el tiempo 
y el dinero de o!ro modo Es posible que ciertos habitus de su origen 
se reproduzcan ei. la ciudad, por ejemplo, en villas miserias, donde 
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se plantan árboles tropicales o la gente tiene monos, en pleno 

t suburbio de Buenos Aires, para rehacer el entorno y los habitus que 
uno tenía en e! lugar de origen Pero esto no elimina la diferencia, 
tanto respecto del campesino que no rnigró como en relación con 
quienes nacieron en la gran ciudad Porque, incluso en la manera de 
apropiarse de los bienes urbanos, es perceptible en un villero la 
diferencia con oque! que no es migrante, que siempre vivió en la 
ciudad, que desde chico recibió ¡a inculcación de disposiciones que 
lo predisponían a usar lo urbano La diferencia entre ¡as nuevas 
condiciones y las condiciones de origen puede crear una distancia 
eníre el habitus y la práctica Uno no siempre realiza las prácticas que 
corresponden a su habitus Pero el ripo de desface entre uno y otro 
también puede ser indicativo del carácter de clase o de la 
per tenencia originario de un grupo diferente. 

Sin embarga, quisiera hacer un comentario para aquellos que 
conozcan la obra de Bourdieu o se interesen por ella A/\e parece que 
el análisis social de estos fenómenos, ení^purdieíA e.ciá muy determinado 
ñor una visión reproductivista HA h socieda3~Su trabajo nos ayuda a 
percibir cuan poco elegirnos, estamos condicionados por una estructura 
social, por la pertenencia a grupos, a campos, a clases, que nos hacen 
actuar de una cierta manera Sin embargo, me parece que una cierta 
estabilidad y falla de movilidad social en la sociedad francesa, el 
carácter fuertemente reproductor, por e¡ . del sistema escolar que es 
donde él analiza más rígida y estáticamente el fenómeno, ha ciado poco 
¡uger en la teoría baurdieana a las prácticas transformadoras Podríamos 
decir que falla distinguir entre las prácticas como ejecución o 
^interpretación del habitus, y la Sraxls como transformación de la 
conduela para la transformación de íaTestructuras objetivas. Bourdieu no 
examinacómoel hapiruspueaevuuui leyun^eíproyéaoTeproducroro 
transformador de distintos clases y grupos sociales 
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De todas maneras, y anticipando algo que desarrollamos más 
adelante, me parece que esle lipc de análisis nos permite ver cómo 
ios estructuras soáoculluroles condicionan los cambios políticos Cómo 
la ooiencialidad transformadora de ias distintas clases sociales está 
condicionada por los límites que le pone ¡a lógica del hcbiius de clase. 
por el modo en que se inserían en la producción y en el consumo Por 
ese consenso interior que la reproducción social establece en la 
cotidianidad de ios sujetos Aveces, la atención mayor que prestamos 
a las manifestaciones de resistencia popular, de desafio al orden, nos 
hace ser poco sensibles a todo lo que en ia sociedad contribuye a lo 
reproducción dei orden, y no safo a ¡tavés de la ideología consciente, 
sino o través de esta forma inconscientes de la ideología que se 
expresa en el habitus. en el modo en que están organizadas, desde 
nuestro cuerpo, desde el inconsciente, las prácticas 

Pregunta: Me parece que la posición de Bourdieu trae aparejado 

el mismo problema que la postura morxísla. donde existe una 

determinación social del individuo y ¡a no posibilidad de 

transformación En el caso del marxismo clásico, la salida seria a 

través de la vanguardia Y en el caso de Bourdieu no habría salida 

transformadora Aparecen como posturas diferentes, paro que íísn-:» 

Sos mismos limites 

Respuesta. Hay una diferencia importante: La teoría del habilus 
trato de recortar un objeto de estudio., que seria el hab'íus jdü clase. 
el habilus de grupos.sociales, como una instancia subjetiva en la cuol^ 
se reproduce lo social. Na es la concepción de la conciencia cerno 

. . . . --■ — _ l ■ , 

conjunto de ideas, por ejemplo Generalmente, cuando se nacen 

análisis ideológicos, se analizan ideas, un repertorio de contenidos 

Al estudiar estas estructuras, esle conjunto de disposiciones basadas 

en el comportamiento de! propio cuerpo y que muestran un modo ds 

inserción en la sociedad, un modo habitual de reproducir las 
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estructuras sociales, se intenta superar la oposición entre interioridad 
y exterioridad.. El habitus es el lugar en que las estructuras sociales 
exteriores se interiorizan en los sujetos Y, a su vez, el lugar en el que 
se reproducen, se confirman nuevamente esas estructuras sociales 
Por ejemplo, un habitus alimenticio, el modo de estructurarse el sistema 
de gustos de una clase social de una nación entera, permite a su vez 
reproducir el sistema de producción de alimentos Hay uno 
correlación que permite ver la sub¡el¡ 'idadyla sociedad, no como dos 
entidades opuestas y exteriores entre si, sino como un circuito de 
reproducción que incluye, o la vez lo interior y lo exterior, lo objetivo 
y lo subjetivo Concebidos asi, ya no se trata de hacer dos 
investigaciones separadas -unos analizarían las estructuras 
socioeconómicas del sistema de alimentación, otros van a estudiar los 
modos en que los sujetos comen- No. hay que pensar esta relación 
entre estructuro social y habitus como dos lados de un mismo objeto 
de estudio No es que adoptemos ciertos ideas o ciertas imágenes que 
nos persuaden a realizar ciertas prácticas, sino que estamos 
estructurados como parte de la sociedad, para reproducirla 

Decíamos al final, separándonos de Boufdieu, que este enfoque 
es muy reproductivista ¿Ahora bi=n. como introducirla disrupción, la 
ruptura? N o como un resorte de !a libertad individual, ni tampoco 
como un cambio mental -que es a io que suele tender la mayor parle 
de la acción política, cambiarnos unas ideas por olrcs. un modo ae 
concebir la sociedad por otro-, sino como cambio de habilus. de los 
esquemas de percepción, comprensión y acción 

No estamos diciendo que la acción transformadora es imposible. 

sino que una acción política transformadora será ineficaz si sólo trata 

de cambiar una concepción intelectual por otra en las masas 

Comenzará a ser eficaz cuando se plantee cómo consumen las 

masas, cómo beben cotidianamente, cómo se apropian de los 
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bienes, a pariir de qué estructuras subjetivas, a partir de qué 

subjetividad colectiva Y cuando nos planteemos -entonces, como 

parte de la acción política- el cambio cultural Es cierto. Bourdieu no 

dice esto y nunca ha analizado en su Jorga obra un sólo proceso 

histórico de transformación soáopolílica Ha analizado esquemas de 

reproducción social Este es su límite, su insuficiencia 

Participante: Cómo un grupo comunitario o urbano que Sucho por 

la vivienda propia o digna puede modificar oigo, o sea que la 

relación ideológica con otra clase no pase por una apropiación de 

vivienda en esas condiciones Es decir, que no sea una espiración, 

sino raímente una transformación. 

Respuesta: ¿Tu pregunto es cómo se relacionan los luchas 
reivindicalivas particulares con el cambio estructural de la sociedad? 

Participante: Si no es un cambio de habiius 

Respuesta: No estoy muy seguro sobre qué está preguntando 
Vamos o ver si es esto Hoy un modo de responder a esa pregunta. 
que suele ser el de los partidos Se dice- esló bien, hay desigualdad 
entre el hombre y la mujer; hay problemas de sectores marginales, de 
los jóvenes, pero cuando cambiemos la estructura global, esas 
cuestiones parciales se van a resolver La experiencia histórica es que 
no se resuelven Lo experiencia de los países llamados socialistas es 
que siguen como problemas El caso de la vivienda se resuelve mejor, 
pefo hay que ver cómo se resuelve, qué tipo de vivienda se construye, 
si tiene que ver con los hábitos de cotidíaneidad popular o con lo que 
hay en la cabeza de los arquitectos odelos funcionarios Entonces, el 
problema, aun donde se tesueive materialmente, sigue existiendo.. 

Ese es un aspecto; el otro es si pora la movilización y la 
transformación global, no es un cambio legítimo, ten legitimo como 
lo afiliación partidaria y la lucha por cambiar la propiedad de los 
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medios de producción, la lucha por cambiar el pequeño horizonte 
inmediato de un grupo social Si ¡a posibilidad de entender, no 
mecánica ni dogmáticamente las necesidades de cambio de la 
estructura global, no pasa orimerc por !a comprensión de cómo debe 
cambiar mi enlomo, mi espacio más inmediato 

la objeción que nos hadan los partidos que describíamos sería si 

asi tenemos eficacia ¿Logramos, medíante la lucha de un barrio, que 

se construyan viviendas, o que se ponga agua corriente o que se 

edifique una escuela? Y sumando mochas escuelas, ¿vamos a 

conseguir que cambie el sistema global? Sobre esto ha/ que 

reconocer que las respuestas no sen fáciles 

Una es' posiblemente no lo conseguiremos Porque la lucha per 
el cambio del sistema global o la lucha, pongamos, pora que los 
militares no vuelvan a gobernar se mueve a otro nivel, en clra 
instancia Pero si pensamos que la reproducción de ¡a sociedad es 
un todo coherente, creo que vamos o encontrar bastantes conexione:. 
entre el hecho de que los militares vuelvan cíclicamente al gobierno 
y el hecho de que se ignoren ciertas demandas populares y qu<:; 
cuando hay que movilizar a la gente para resistir una dictadura la 
gente esté en otra pafie 

Participanie: Creo que la reproducción ideológica sigue 

funcionando ¿Corno esos pequeños objetivos se transforman an el 

objetivo; y se terminó? 

Respuesta: Hay otra parte del asunto, que seria decir q je esas 
demandas reivíndicciivas parciales, que han sido tachadas como 
reformistas, tienen su propia legitimidad 

Participante Son válidas, pero ¿hasta qué punto ocuíian la 
realidad, de qué manera sirven de acuitamiento de una realidad 
social económica? 
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Participante 2: La lucha por la ocupación de terrenos, corno en 
el caso de Solano, lo ocupación de terrenos de terceros, uno podría 
pensar que están oculíando porque no van al punto central. 
determinado por una postura leónca e ideológica de corno se 
revierte el ciclen Pero lo que pareciera ser es que en general este 
íipo de cueslionamiento o de reivindicación no va solo, sino que se 
acompañan cíe un complejo de factores que ven haciendo que los que 
demandan en general estén aprendiendo ya u qué tienen ellos 
derecho Vo creo que la orientación que puede tornar lo lucha por la 
vivienda, la lucha por una canilla, puede dirigirse también sobre la 
marcha. No es que esté predeterminado 

Participante. La prueba esta en que muchos pacidos pequeños 
partidos socialistas, hacen eso, trabajo en villas es una vieja 
práctico que tienen, por otro lado Pero no no demostrado que 
pueda Ilegal a sei su objetivo político la toma del poder 

Participante, El problema es el n ¡ve! de objetivos plantea Jos Pai a 
eso niinicomunidad es su realidad ■/ es una ruptura con respecto a ia 
reproducción En el mismo momento en que adquit ¡e ui ;a viv-nda que 
no estobo previsto en la reproducción, es cierto que produce una 
lupfüro. Ahora, si esa ruptura He1.o a! objetivo final de la ionio do! 
poder, es ol.a cosa peía es un avance en eso ruptura de lo 
reproducción 

Participante: Creo también que muchos de estos movimientos 
sociales se aplican a romper relaciones que se dan en lo vida 
cotidiana. Es decir, el movimiento feminista apunta a establecer otro 
tipo de relaciones entre hombie y mujer Estas relaciones pueden 
afectar la concepción de familia en la sociedad capitalista, p ej , c! 
afectar la relación de familia o lo familia. una unidad reproducL-'C Je! 
sistema social capitalista, puede estar poniendo justamente en jaque 
ese tipo de sistema capitalista En vez de venir ei cambio de una 
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transformación macroestruclural a partir del acceso a los medios de 
producción, viene o partir de otra transformación microeslruclural o 
microsocial Desde este punto de vista podría estar apuntando a ese 
cambio o a esa transformación 

Participante: Cuando Bourdieu hace la delimitación de campos, 
¿no está también postulando cómo se ordena la realidad y de alguna 
manera puede eso impedir abordar un problema que se presente en 
varios? Como es el caso que se acaba de citar, de la familia, la 
relación hombre-mujer ¿Cómo se ordenaría ese ejemplo en el 
esquema de Bourdieu? 

Respuesta: No se debe reducir todo el estudio de la sociedad al 
estudio de los campos, creyendo que analizando lodos los campos 
analizamos toda la sociedad Hay muchas cosas que no pasan en los 
campos, A la vez las luchas sociales, ¡a lucha de clases, la lucha entre 
los sexos, atraviesan lodos los campos, y se dan a veces de manera 
distinta en un campo o en otro Hay campos que están organizados 
en parle en relación con la división de sexos Por ejemplo, sí uno 
ve ¡a diferente proporción de hombres y mujeres que en cualquier 
■universidad del mundo hay en una facultad de ingeniería y en una 
facultad de arle, se va a dar cuenta de que un campo y otro 
reproducen de manera distinta, pero a su vez complementaria, la 
estructura de la relación entre sexos en la sociedad Pero, a su vez, 
eso requiere también un análisis específico que no se resuelve por 
lo teoría de los campos 

Participante Desde el punto de vista de Bourdieu, ¿cuál seria 
el campo de la antropología? 

Respuesta. N o sé si podemos hablar de un campo de la 
antropología del modo en que hablemos de un campo de ¡a física. 
de las matemáticas, hay un campo científico, pero no de cada 
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ciencia Si hubiera un campo antropológico, tendría que habeí un 
capital cultural, simbólicoacumulado, cuya apropiación convierte a 
ciertas personas en antropólogos Ese capital, supongamos, estaría 
constituido no sólo por un conjunto de conocimientos sino, también, por 
derlas técnicas de trabajo de campo, cierto modo de practicar ía 
ciencia, de resolver los problemas metodológicos que diferenciarían, 
supongamos, a los antropólogos de los sociólogos, de los 
economistas N o sé si las diferencias son tan abismales como para 
hablar de campos absolutamente recortados Pero, pensemos, por 
ejemplo, que esto implicaría una estructura de poder, control de 
instituciones, lucha por la manera de hacer antropología y esto quizá 
exisla en todas partes, aunque no haya un campo muy delimitado Esta 
lucha entre los dominantes y los pretendientes, según los liorna 
Bourdieu, entre los que están instalados en el dominio del campo y los 
que aspiran a él, a veces se da sólo implícitamente, como lucha de 
tendencias, de posiciones epistemológicas. 

Participante: ¿El poder del campo se da en la medida en que se 

den conocimientos de esa realidad, o en que se de la modificación 

de una acción sobre la real 

Respuesta: Cada campo establece su forma de validación y 
legitimidad Incluso en distintas épocas, en el compo artístico, por e¡ , 
los criterios de validación no son los mismos En la Argenlina. en la 
década del '60. el criterio de validación en el campo artístico no era 
modificar ámbitos de actividad Y el cfiterio de validación empieza 
o ser quién hace más por los sectores populares, quién transforma las 
relaciones de comunicoción entre vanguardia y sectores populares 

En la ciencia pasa algo parecido a fines del '60. hasta qi;e en el 

74-75 ese período se clausura, no por la dinámica interna del campo, 

sino por exigencias externas Pero, de hecho, cambia entonces el 

criterio de validación del campo 

titi: 
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Ahora bien, desde el punto de vista del análisis sociológico, no hay 
un cfiterio que no sea descriptivo, no hay un criterio prescriptivo que 
diga que el criterio de validación del conocimiento de un antropólogo 
debe ser, por e¡ , su capacidad de transformar la realidad No hoy tal 
cosa lo que uno puede observar, desde el análisis sociológico, es que 
en distintos periodos, desde distintas tendencias, se oiganiza de una 
u otro manera el campo científico, o el campo artístico, y que se 
postulan requisitos para pertenecer o ese campo 

Participante: ¿Lo mismo ocurriría con la determinación de! objeto 

de estudio? 

Respuesta1 Claro 

Participante: Los criterios de validación pondrían, inclusive, 
los limites de cada campo Habría cierta concordancia, ¿no es 

crer to? 

Respuesta' Na voy a desarrollar el tema pero piensen, sobre 
todo quienes vivieron varios cambios en la universidad, cuántas 
veces el cambio saciocolítico que tiene efectos en el cambio de 
autoridades y de elencos docentes en la Universidad, va 
acompañado internamente de una lucha entre sectores por ¡o 
redefinición del campo No es que un nuevo poder político genere 
inmediatamente su expresión adecuada y mecánica dentro de cada 
campo A veces se monta sobre la lucha interna del campo Entonces 
los desplazados de otro periodo aprovechando ese cambio exterior 
a! campo, trotan de ganar posiciones dentro del mismo 

Participante- En los campos que se mencionan, en genero! se da 
una pertenencia a una cierta clase socíol Es decir, no es que se 
entrecrucen entre dos clases sociales, desde el punto de vista délas 
relaciones de producción sino que ser lugar de una clase socíai. 
clase medía y de allí para arriba Es lo que se da en e! ai'e, la ciencia 
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O sea: esta dinámica ¿también se daría en las clases que no tienen 

ios medios de producción? 

Respuesta Esto tiene varias respuestas, desde el interior de lo 
obra de Bourdieu. y desde otros puntos de vts;a En e> primer coso. 
la respuesta es que en el desenrollo de la ciudad capitalista, la 
autonominación de los campos es un hecho logrado por íes ciases 
hegemónicas Tiene que ver con una cierto especialízoción del 
trabajo, trabajo intelectual, trabajo manual, b diferencia de uno con 
otro Y. por lo tanto, en general, en las clases popuiores no se 
observaría eso capacidad de autonomtzar, de espectador Sin 
embargo, propondría un ejemplo de nuestro país para el análisis Ha 
habido periodos en los que se ha pretendido que el criterio de 
validación y legitimación del campo científico fuero la capacidad de 
trascender este eliiismo, este caiácler de clase, y abrirse a ios 
aspectos popuiores. sea con vistas a resolver las necesidades, ios 
intereses de los sectores populares o para incorporarlos a la 
educación, a la ciencia, oí arte En general, estes aperturas a ¡as 
clases populares han traído la disminución de autonomía del campo 
En ios términos de loque se preguntaba antes, reducir la validación 
interna dei conocimiento científico por criterios estr¡clemente 
científicos, para incorporal criterios extracieniilicos -lo eticocio 
transformadora desde el punto de vista social, los implicaciones 
politices )ra|o aparejada una reacción correlativa Dicha recocían se 
planteo en términos de defensa de la autonomía dei conocimiento, se 
decía que el conocimiento debe demcslrarse con instrumentos 
científicos, no por su eficacia práctica o política Lo cual no quiere 
decir que necesariamente esa defensa de lo ¡nfradeníííico sea 
elitista Aquí hay dos niveles de discusión, el nivel epistemológico y 
el nivel sociológico 

Participante: En relación con esto, uno también se pregunta si ios 
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campos se definen por las instituciones y si éstas responden a ciertos 
sectores Sí uno realizo una investigación ¿es posible hacerla desde 
ef punto de viüa de las clases subalternas, desde la lógica inclusive 
de integración de campos que no sean estrictamente esos? 

Respuesta; Hay campos en que se da una lucha entre posiciones 
hegemónicas y subalternas En lodos los campos se do esta lucha, 
pero a veces corresponde o los clases hegemónicas y subalternas' 
Pienso, tornando ejemplos mexicanos, que la oposición entre arie y 
artesanía es, en cierto modo, una oposición dentro de un mismo 
campo, que corresponde hasta cierto punto, a una oposición de 
clase Y que la lucha de ciertos sectores orlesanales por lograr 
legitimar su producción artesano! con el mismo reconocimiento que 
la producción artística, correícciona ¡a lucha interno por la 
legitimidad artística con lo lucha de clases En algunos otros comeos 
ya fuera de m, temo se podría pensar que la oposición y 
complementaban entre medicina científica y medicina popular 
revelaría oigo semejante O, en el caso de la vivienda, pensando en 
un programa de construcción de viviendas más o menos masivo en un 
poís, la oposición entre uno arquitectura de ¿lile y una arquitectura 
popular, esterio mostrando dentro del campo de la arquitectura. 
donde hay una legalidad propia bajo soluciones especificas., que 
deben ser arquitectónicas b lucho entre clases Pero esta lucha se 
traduce, se manifiesto en el campo específico dei diseño urbanístico 
y arquitectónico también se manifestará en otras instancias, p ej . 
¿cómo organizar ¡os piones ce estudio en la facultad de arquitectura? 
¿Sólo paro capacitor er la construcción de monoblocks? ¿Para hacer 
viviendas populares de otro tipo? ¿Qué lugar se le va a dar en los 
planes de estudio a !cs estructures propias de ¡os sectores populares 
para organizar el espacio? ¿Qué lugar se ¡e va a dar en la confección 
del plan de viviendas a la población? Podemos ver que, dentro del 
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campo de arquíteciura, hay lucha enfre posiciones hegemónicas y 

subalternas, que se correlaciona con la lucha entre clases 

Participante- Creo que es diferente el caso de la arquitectura al 

de las artesanías Porque supongo que ¡as artesanías no responden 

a las mismas reglas que el arte y entonces este es uncaso más claro 

Porque en el caso de lo arquitectura, por más que sea elitista o 

popular, va a responder a una misma regla de qué es la arquitectura 

buena o mala 

Participante: Ahora, el que sabe es siempre de la dase 
hegemónica El que sabe es aquél que saie de la facultad de 
arquitectura, pertenezca a una corriente o a olía Y, de cualquier 
mañero, estamos en el campo del sector hegemónico 

Participante: Lo que se trata de hacer es mediatizar entre la 
arquitectura popular y la «arquitectura» Pero las soluciones empíricas 
de un habitante de un habitat en especial muchas veces suek-n ser 
mucho más creativas, mucho más relacionadas con el habitat que las 
que do on arquitecto Lo que puede dar e! arquitecto es tecnología, 
o mejorar lo que el habitante natural realiza El arquitecto es el que 
sabe la técnica y dispone de un corpus que sólo él tiene Una casa 
puede levantarla también quien no es arquitecto La diferencia con el 
arquitecto es que éste dispone de un titulo que lo habilita En ei otro 
caso, hay una habilitación no formal de quien hace su casa de manera 
más adecuada a su habitat 

Participante: En el campo de la arquitectura, una casa hecha por 
un arquitecto y otra hecha por la propia familia no tienen diíerencia 
en tanto ambos son casas Habría que ver si, dentro de las reglas y 
parámetros con que se maneja el campo de la arquitectura, en el 
segundo caso se responde a reglas arquitectónicas El problema es 
diferente, es un problema de campos 
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Participante' Quien construye su casa con chapas de zinc, no 
está luchando por el poder de ese campo El problema es entre los 
constructores, cuando dispulan por la ubicación del baño, que 
proponen líneas arquitectónicas diferentes dentro del campo de ¡a 
arquitectura, más o menos oficial 

Participante: La arquitectura papular y la arquitectura científica 
no están en la lucha hasta que no se ponen en contacto pera pugnar 
por algún bien común 

Participante' Están en lucha en la realidad, poique la adaptación 

que hace la arquitectura científica, el que habita muestra !a lucha 

entre la concepción propia y la que se le impuso coma usuario 

Participante: Supongamos que un grupo de personas hace su 
propia casa, guiedo por un arquitecto pero siguiendo sus propios 
diseños El problema sería si ese modo de construir va a pugnar por 
imponerse como teoría dentro de -llamémoslo en esos ié; minos- ki 
arquitectura Eso sería la lucha por el campo Yo digo que un 
problema diferente en ei ámbito de la ariesania Oigamos que la 
arquitectura se rige por determinados criterios de validez S-iio un 
caso muy real el de los constructores que no son arquitectos pero no 
compiten en el campo de las leves de ia aiquileck.ro 

Participante' Por supuesto Hay arquitectos que están a ía^ci de 
la arquitectura llamada popular y oíros que eslán a favor decüo ! ;po 
de arquitectura Y es una lucha que se da dentro del campo 

Participante: Una cosa es que alguien construya su casa 
pretendiéndola hacer como quiere Otro discusión muy dis; nía ss 
pretender el poder del saber, la lucha por el poder de un símbolo 
dentro del campo Y ese mismo símbolo es que yo sé y el otro no sabe. 
en cierta medida 
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Participante. No, el punto es diferente, porque el poder lo eslá 
leniendo un cierio sector en este momenlo, o sea que el poder es algo 
histórico Eso no quila que hayo oíros poderes en pugna que, 
desgraciadamente, no tienen ionio poder, pero que lo eslán 
buscando, la lucha existe, sucede que !a fuerza es desigual.. 

(5igue la lucha entre participantes) 

lo que se dijo recién implicaba qieier ver los dos panes y en una 

pugna Lo que sucede es que hay uno parle que eslá Ion sumergida 

que no llega a lener ese poder 

Participante. O que, para pugnar, liene que hacefb según las leyes 
del seclor hegemónico Para do; un ejemplo, hay escr ¡lores - conozco 
más de un caso personal-q* ¡s son inéditos En una mesa redonda se les 
preguntó por qué. si eran inéditos no hacían ediciones cooperativas 
Y la genle de la mesa respondió que ellos estaban denlro de lo 
sociedad de consumo y que pora ser edilor y vender y hocer circular 
no solamente en Buenos Aires lo que escribían, debian responder a 
cierto apáralo Son corno las reglas de juega.. En el campo de la 
lileroiura existen entonces determinadas reglas, desgraciadamente, 
y uno liene que caer en ellas y s; no hacerse fuerte para luchar de otra 
manera. 

Participante, los campos existen y eslán lombién determinados 

por cosas que están fuera del campo y que son de esa sociedad 

global Pera las luchos en el campo existen 

Participante: Lo que se Irata de ver es lo pertenencia o une u otro 

clase social de los que luchan dentro de ese campo los que Suenan, 

sea por un estilo o por otro, los que llevan por lo menos lo porte de 

la explicación, de la discusión, de lo teoría, siguen siendo de una clase 

social Serán arquitectos más revolucionarios, más compenetrados con 

el sector popular, pero siguen siendo arquitectos 
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Participante: Es decir, no es el señor que construye su casa, 
porque ése es el campo con sus reglas, con su capital 

Participante. La lucha existe, pero muy velada, no se ve como el 
campo de dos escuelas arquitectónicas peleando por e! poder 
Porque ¡os que construyen casas populares práclicamenle no lienen 
poder Entonces no se ve ebrameníe, no se lee en la sección de 
Clarín Arquitectura 

Participante: Habría que oclarar qué es el campo Porque si eí 
campo son las personas que se han recibido de arquitectos es 
diferente a ver la arquitectura como una disciplina, como el arte de 
producir viviendas. En este ultimo caso estarían jugando muchos 
factores Y se daría quizá una contradicción porque la realidad seria 
totalmente distinta al sector de poder, porque en la Argentina es 
mucha más la gente que construye su propia casa 
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