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Norma Horenstein 
Ma. del Carmen Avendaño 

U.N.C . * 

.RECONSTRUCCIÓN PARCIAL, DESDE EL. PUNTO 
DE VISTA ESTRUCTURALISTA, DE LA TEORÍA DE 

LOS CAMPOS DE BOURDIEU 

Introducción 

" una vez que se ha form<J]ízado una teoría sustanttva 

especifica es muchQ m;ís. fácil, repe.flr el. artifici<¡" 1 

La reconstrutctón dé tma teoría empínca del campo de lo social.-en la medida en 
que resulte adecuada- parece ofrecer una doble ventl\ia En relación a la disciplina en la 
que se enmarca la teoría en cuestión, favorece los intentos de teorización. Pero, además, 
desde el nivel metateórico pone a prueba la recundidad del enfoque desdé el cual se 
reconstruye la teoría científica. 

En este trabaJo se aualiza la estructura de Ia teoría dé los campos " ... que podría 

llamarse 'pluralidad de los mundos"'2 de B.ourdíeu, desde La Distinción y El sentido 
práctico, en tanto sistematizan sus investigaciones, del período 196~·1975, a nivel teórico 
y empírico. Antes de proseguir, conviene puntualizar lo siguiente: 

. 1 Esta ·es una reconstrucción posible pero no la única, ni tendría por qué serlo. 
2. En tanto que re-construcción puede en algún sentido traicionar lo que el autor 

de la teoría pretende establecer 
3. Se admite la pérdida de nqueza teórica en el proceso de reconstrucciÓn 
4. La reconstrucción es parcial porque 

a. se toma la teoría general de Ios c:m!Jªº$ en relación a los esttlos de Vida, 3 
b la tarea misma de reconstrucción es incompleta y no aspira a ser en es.ta 

etapa otra cosa que "un informe de avance". 

* Drrector y Co-Drrector de los Proyectos "Modelos. Aportes a la q)lst:emología en la fimdamentaetón y 
desarrollo de estrategias interdisciplinarias" CONICOR y "Récoustruccióu de teorias bajo la concqJción 
estructurah&a" SECYT 

1 Rosengren [1995]p. 10. 
2 Bounheu [1988b]p .. 32 
3 La temia de los e&ilos de vtda (bfestyles) de Bourcheu es hoy de grmt relevanCia en mvestJ.gactones w el 

área de comunicación, en particular en cuestiones vinculadas a la recepción y conswno de los media 
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La concepctón estmcturahsta sostíene que cada teoría consta de un elemento 
teónco (theory-element), el cnal es nna estructura conjuntista formada por un núcleo 
estructural (core) (K) y un conjunto de aphcaciones propuestas (intended applications} (1). 
Así, 

(t)T =<K, I > 

Es típico del enfoque estmcturalísta el concepto de que ninguna teoría es de 
aphcación universal Cada teoría se relaciona con el dominio de aplicaciones propuestas. 
"En la mayoría de los casos, 1 está 'anclado' en un subconjunto paradigmátíco 10 que 
contiene las aplicactones .exitosas del núcleo estructural de la teoría que su fundador y/o 

proponentes influyentes de la misma consideran ejemplares"4 La noctón de aphcación 
exitosa refiere a estructuras que son modelos de la teoría. 

Dado que el núcleo, a su vez, está constituido entre otros elementos por los 
modelos, los modelos potenctales y los modelos potenctales parciales, puede defimrse 
teoría como eqmvalente al par ordenado formado por los modelos y las aphcaciones 
propuestas. 

(ii)T=<M,I> 

La estructura fundamental es, entonces, un conJunto detenmnado por aquellas 
entidades que la satisfacen. Esto es, por el cotljunto M de modelos de la teoría particular 
de que se trate. Sin embargo, todos los modelos de M no equivalen a todos los modelos 
posibles (M,) de M El conjunto formado por estos últimos -conjunto de los "mundos 
posibles"- es mayor que M y resulta de eliminar componentes teórico-formales propios de 
M. Mediante la separación, en los modelos potenciales, de todos los componentes 
conceptuales que aún encierran se obttenen los modelos potenciales parciales (M,). 

La diferenciación más precisa entre modelos potenciales y modelos potenctales 
parciales extge la explicitación de la distínción T-teónco y T-no-teórico No obstante, las 
límitaciones del presente trabajo obligan a dejar este tema de lado 

Gramática 

Con el propóstto de clarúicar la formahzactón parctal de la teoría de los campos 
trataremos de precisar y fijar la ternunología acudiendo, en la mayoría de los casos, a 
defimciones extraídas de los textos de Bourdieu. El establecimiento de los primitivos 

4 WesllJley"' [1989} p 4. 
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penmtuá desarrollar el modelo potencial, el modelo real y las especialtzac10nes de dicha 
teoría. 

T1empo (T) : se define como composiciÓn y volumen del capital en relación al 
ffiQnl~!lto en que se r~lizan !¡¡~ pr_ástic!ls. " .. ,Ja prá<;tic;_a se !ies.auolla en el tiempo, recibe 
del t1empo su forma como orden de una sucesión y de ese modo, su sentido. ,5 

Capital económico (CE): es la acumulaciÓn de bienes econónucos que ex1sten 
en estado objetivado (bajo la forma de propiedades materiales) 

Capital cult11ral (CC). es la acumulación de bienes culturales, en estado 
incorporado. 

Campo (CA): es el espac1o conformado por las diferentes especies de capital 
las cuales lo estructuran en distintas posiciones; ''La posición de un agente 
determinado en el espacio social puede definirse entonces por la posición que 
ocupa en los diferentes campos . " 6 

Hab!lus (H): " ... sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras 
estructuradas predispuestas para funcionar como estructuras estructurantes, es 
dec1r, como princ1pios generadores y organizadores de prácticas ... " 1 

Estrategia (E): " ... donunio prácuco. de la lógica o de la necesidad inmanente de 
un juego que se adquiere por la experiencia del juego y que funciona más acá 
de la conciencia y el discurso ... "8 

Prácticas (P). son "configuraciones sistemáticas de propiedades que expresan 
las diferencias objetivantente inscritas en las condiciones de existencia bajo la 
forma de Sistema de variaciOnes diferenciales.. "9 

El actor social no aparece <m forma explícita aunque que!ia sobreentendido en 
los conceptos de habitus, estrategias y prácticas 

Se incluyen dos relac10nes: 

5 Bou(dte,, [1991]p 167 

6Bourdteu [1990]p 283 

1 Bourdteu [1991] p. 92 

8 Bourdteu [1988b]p. 68 s. 

9 Bourdteu [1988a] p.170. 
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a EstructuraciÓn (EST) que expresa la conformaciÓn del campo en diferentes 
posic1ones dadas por las combinatonas posibles de capital económico y capital cultural en 
función de su adquisición en un tiempo determinado. EST significa entonces que en un 
tiempo t, el campo se estructura, atendiendo a las especies de capital, en diferentes 
posiciones 

b Realtzac1ón (REAL), que expresa la efectivización -en las prácticas u 
obras- de los Sistemas de esquemas generadores de las prácticas u obras enclasables y de 
los esquemas de percepción y aprec1ación. REAL significa que en un tiempo t el hábito se 
realiza en una práctlca con ajuste a una estrategia. 

Se utiliza, además, una func1ón f qne mapea el hábito sobre la prácttca. 

Presentación semjformalizada de los modelos de la teoría 

Los modelos parciales posibles (Mpp) comprenden sólo los conjuntos básicos y 
las funciones no teóricas .. Obtenidos los modelos parciales posibles, para transformarlos en 
modelos potenciales se deben añadir las funciones teóricas de modo que, al restringirlos, 
se convierten en subconjuntos de aquéllos .. Este tmbajo se limitará al desarrollo de los 
modelos potencial y real y de cuatro especializaciones que son modificaciones del núcleo 
(K) que contactan con lo real 

Los modelos potenciales se obtendrán a pa.rttr de los términos primitivos, 
constituyendo sistemas posibles en los cuales dichos primitivos reciben alguna 
interpretación, es decir, el conjunto de todas las estructuras que se pueden subsumir bajo 
el marco conceptual de la teoría 

DI x es un modelo potencial de la teoría de Bourclien (x E Mp) s1 y sólo SI existe 

T, CE, CC, CA, EST, H, E, P, REAL, ftal que 

x = < T, CE, CC, CA, EST, H, E, P, REAL, f> y 

1) T, CE, CC, CA, H, E, P, son conjuntos finitos y no vados. Son conJuntos no 
vacíos porque constituyen la ontologia de la teoría e mdican que la misma 
refiere a algo. Son conjuntos finitos pues, en princ1pio, son enumerables. 

2) EST s;;; T x EC x CA 

3) REAL s;;; T X H X E X p 

4) f. H =>Pes myect1va 
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El conjunto T de instantes "discontinuos", es un conJnnto firuto pues no refiere 
a los instantes del tiempo físico. Los elementos de T indican instantes en la vida de los 
sujetos: 

El modelo potencial de la teoría de Bourdieu deberá satisfacer los cmco 
primeros axiomas que contienen enunciados acerca de las propiedades conjuntistas de los 
conjuntos de base -los cuales, dado que tienen contenido empírico, son conjuntos de base. 
principales-, la tipificación y la caractenzación de las relaciones básicas. Para discernir la 
subclase de fos modelos o modelos reales es necesario inCluir enurtciados legalifonnes. 
Estos se expresan en A6 y A7. La inclusión de estos últimos axiomas pennite 
precisamente pasar del modelo potencial al modelo. real. Se considerarán modelos de la 
teoría a las descripciones de estilos de vida que satisfagan los últimos axiomas 

sigue. 

Al T, CE, CC, CA, H, E, P, son conjuntos no vacíos yfinitos. 
AJ. La relación EST es cuaternaria, de tipo cuatro, trabqía sobre los conJuntos 

de baseT, CE, CC, CA 

A3 La relaciÓn REAL es del mismo tipo que la anterior y trabaja sobre 
T,H,E,P. 

A4 E_5T y RI'\AL spn ret1ex1~, antlsimétriCl!S y tr<ms!tivw;, p<>r lQ ta!lJo spn 
relaciones de orden parcial. 

A5f:H=>P 

A6 Para todo tiempo, capital económico, capital cultural, habitus, práctica y 
campo, existe una estrategia tal que (f: H =? P) ~ EST (f, CE, CC, CA) 

A7 Para todo tiempo, capitaleconómíco, capital cultural, habitus, práctica y 
can1po, existe una estrategia tal que EST (f, CE, CC, CA ~ 

REAL (f, H, E, P) ' 

La introducción de las leyes de la teoría perrmte defimr el modelo real como 

02 x es un modelo de la teoría de Bourcheu (x E Mp) si y sólo s¡ existe 

T, CE, CC, CA, EST, H, E, P, REAL, ftal que 

x = < T, CE, CC, CA, EST, H, E, P, REAL, f> y 
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1) T, CE, CC, CA, H, E, P 

2)EST~T xEC x CA 

3)REAL~Tx HxE x P 

4) f : H =} Pes ínyectiva. 

5) Para todo (tE T), (ce e CE), (ce E CC), (hE H), (ca E CA) 
3e E E [ f (h,p) ~ EST (t, ce, ce, ca)] 

6) Para todo (t E T), (ce E CE), (ce E CC), (h EH), (ca E CA) 
3e E E [EST (t, ce, ce, ca)~ REAL (t, h, e, p)] 

A partir de lo anterior pueden desarrollarse modelos que constituyen 
especiahzac1ones de la teoría. de los campos, tal como se indican más abajo. Estos modelos 
son modelos simplificados del campo de lo social Exhiben las propiedades actuantes que 
intervienen como principios de construcción del espacio social, esto es, las especies de 
capítal Estas últimas de acuerdo a su dtstribución definen posiciones relativas en dicho 
espacio, " caracterizándose propiamente cada fracción por una cierta configuraciÓn de 
esa distribución a la que corresponde, por mediación del habitus, un cierto estilo de vida; 
que la distribuciÓn del capital económico y la .distribución del capital cultural entre las 
fracciones presentan unas estructuras simétricas e inversas; y que las diferentes estructuras 
patrimoniales se eneuentran, junto con la trayectoria social en la base del habitus, y de las 
sistemáticas selecciones que éste produce en todos lQS campos de la práctica y de los que 
las elecciones ... constituyen una dimensión, estas estructuras tienen que aparecer de nuevo 
en los espacios de los estilos de vida, es decir, en los diferentes sistemas de 

dtsposiciones." 1 O 

D3 x es una espec1ahzación de la teoría de Bourdteu (x E M) si y sólo s1 
existe T, CE, CC, CA, EST, H, E, P, REAL, ftal que 

x = < T, CE, CC, CA, EST, H, E, P, REAL, f>, x E Mp y 

1) Para todo t E T,ce E CE, ce E ce, ca E CA entonces, 
EST (t, ce., ce+, ca) 

2) Para todo tE T, hE H, e E E, pE P entonces REAL (t, h, e, p) 

IOBourdieu [1988a]p. 257 
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3) Para todo (t E T), (ce E CE), (ce E CC), (h EH), (ca E CA) 
3e E E [ f (h,p) ~ EST (t, ce., ce., ca)] 

4) Para todo (t E T), (ce E CE), (ce E CC), (h E H), (ca E CA) 
3e E E [EST (t, ce., ce., ca)~ REAL (t, h, e, p)] 

D3 es el modelo que, en la terminología de Bourdleu, muestra los estilos de 
vida de los dominantes en el campo de los dominantes (dominantes/dominantes) 
determinados por la posesiÓn del mayor capital de ambos, el económico y el cultural. 

D4 x es una especíalización de la teoría de Bourd!eu (x E M) si y sólo si 
existe T, CE, CC, CA,.ES.T,JI,E,P, REAL, fta! que 

x = < T, CE, CC, CA, EST, H, E, P, REAL, f>, x E M¡, y 

1) Para to4o t E T ,ce E CE,cc .E ce, ca E CA entonces, 
EST (t, ce., ce_ , ca) 

2) Para todo tE T, hE H, e E E, pE P entonces REAL (t, h, e, p) 

3) Para todo (tE T), (ce E CE), (ce E CC), (hE H), (ca E CA) 
:3e E E[.f{h,p) ~EST{t, ce+, ce", ca) 

4) Para todo (tE T), (ce E CE), (ce E CC), (hE H), (ca E CA) 
3e E E [EST (t, ce., ce_, ca)~ REAL (t, h, e, p)] 

En D4 aparecen los estilos de vida de los dominados en el campo de los 
dommantes, determinados por la posesión de un capital económico menor junto a un 
capital cultural mayor (dominado/dominante). 
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DS x es una especialización de la teoría de Bourd!en(x E M) s1 y sólo sí 
existeT, CE, CC, CA, EST, H, E, P, REAL, ftal que 

x=<T, CE, CC, CA, EST,H,E, P, REAL, f>, x E Mpy 

!) Para todo tE T,ce E CE, ce E CC, ca E CA entonces, 
EST {t, ce_, ce. , ca) 

2) Para todo tE T, hE H, e E E, pE P entonces REAL (t, h, e, p) 

3) Para todo (tE T), (ce E CE), (ce E CC), (hE H), (ca E CA) 



3e E E [ f (h,p)--) EST (t, ce_, ce+, ca) 

4) Para todo (tE T), (ce E CE), (ce E CC), (hE H), (ca E CA) 
3e E E [EST(t, ce_, ce+, ca)--) REAL (t, h, e, p)] 

05 es un modelo que presenta Jos est!los de VIda de los donunados cuya mayor 
posesión de capital económico en relación a capítal cultural Jos convierte en dominantes 
en el campo de tos dominados (dominantes/dominados) 

05 x es una espectalizacíón de la teoría de Bourdteu (x E M) 
si y sólo st existe T, CE, CC, CA, EST, H, E, P, REAL, ftal que 

x = < T, CE, CC, CA, EST, H, E, P, REAL, f>, x E Mp y 

1) Para todo t E T ,ce E CE, ce E CC, ca E CA entonces, 
EST (t, ce_, ce_ , ca) 

2) Para todot E T, hE H, e E E, pE P entonces REAL (t, h, e, p) 

3) Para todo (tE T), (ce E CE), (ce E CC), (hE H), (ca E CA) 
3e E E [ f (h,p)--) EST (t, ce_, ce_, ca) 

4) Para todo (t E T), (ce E CE), (ce E CC), (h E H), (ca E CA) 
3e E E [EST (t, ce_, ce_, ca)--) REAL (t, h, e, p)] 

06 mterpreta Jos esttlos de VIda de aquellos SUJetos del campo de los 
dominados cuyo menor capttal económico y cultural los convierte en dominados en el 
campo de los dominados ( dominados/dommados) 

Naturalmente M ¡;;; Mp. 

Podría probarse fácilmente que M no es vacío y que un único modelo no puede 
describtr dtstintas posiciones y relaciones en el campo. 

En princtpto, es posible mdtcar que M es el conjunto de modelos de la teoría 
de Jos campos, stendo M 1 a M. elementos de M que expresan las postciones en el campo ( 
dominantes/dominantes, dominados/dominantes, dommantes/dominados, 
dominados/dominados) Entonces, 

1) M 1 e M, M2 e M, M3 e M, M¡ e M y 
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2) M1 r. M2 * 0, M3 r.M1 * 0, M, r.M¡o;t 0, M¡r.M2* 0 

Hay tantos estílos de VIda (que por hmitacíones del presente trabajo abreVIamos 
E V) como universos de posibles prácticas existen. Cada uno .de los modelos de la teoría de 
los campos presentados arriba (D3 a D6) representa, un estilo posible de vida. Cada uno 
de los campos posibles tenderá a organizarse según la misma lógíca, de acuerdo con el 
volumen del capital específico poseído y la composición del mismo 

Condiciones de ligadura o restricciones 

Las cond1ctones de ligadura expresan supuestos de estab1hdad a través de 
diferentes modelos. Kuokkan.en afirma: "Algunos estructuralistas consideran que las. 
condiciones de ligadura tienen incluso estatus de postulados. En general, su estatus es en 

c1erta medida vago porque tienen evidentemente contenido fáctico .. "ll La interrefac1ón 
en las familias de modelos se expresa mediante las condiciones de ligadura (C) Por tanto, 
los elementos del núcleo teónco (K) considerados hasta aquí son: 

K= < M¡,p, Mp, M, C> 

Mediante las condiciones de hgadura se identifican asimismo las comQ!naciones 
de modelos potenciales que se pueden ad1nitir y la restricción C consiste de todos los 
conjuntos que tienen esas propiedades de ad1nisibilidad. Es decir, 

Suponer que Ces vacía equivaldría a suprimir la posibilidad de combinaciÓn de 
modelos potenciales 

D7 Si Mp es un conJunto de modelos potenciales entonces 
C es una condiCión de ligadura si y sólo sí 

1) e !;;; Po (M¡,), 

3) Para todox E Mp. {x} E C 

D8 X satisface la restncc1ón de la teoría de los campos (X E C) SI y sólo SI 

11 Kuokkan<n [1993]p 20. 
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1) X¡;; Mp y X no es vacío; 

2) Para todo x, y E X y para todo ev, ev'. sí ev E EV" n EV' 
y ev' E EVx n EV' entonces [EST" (ev, ev') si y sólo SI ESTY (ev, ev')]A 
[REALx( ev, ev') SI y sólo si REALY (ev, ev')]. 

Cualquier X que satisfaga la restricción es una combinación admisible de 
modelos potenciales, en la medida en que representa un conjunto de sujetos en que la 
asociación es estable en el sentido de D8. 

De los trabajos de Bourdieu parecen inferirse, como conciiciOnes de ligadura las 
siguientes: a) intereses asociados a una posición en el campo; b) el gusto .. En relación a la 
primera, Bourdieu sostiene " ... el interés es a la vez condición de funcionamiento de un 

campo ... y produce el fitntíonamienm ael campó ... " 1:1 Y aclara '' Sobre la base del 
conocimiento del espacio de las 'posiciones podemos recortar clases en el sentido lógico del 
término, es decir, conjuntos de agentes que ocupan posiciones semejantes y que, situados 
en condiciones semejantes y sometidos a condicionamientos semejantes, tienen todas las 
probabilidades de tener disposiciones e intereses semejantes y de producir, por lo tanto, 

prácticas y tomas de posición semejantes" 13 Respecto a la segunda afirma "Las prácticas 
de un mismo agente y, más ampliamente, los agentes de una misma clase, deben la 
afinidad de esttlo que hace de cada una de ellas una metáfora de cualquiera de las demás, 
al hecho de que son producto de unas transferencias de un campo a otro de los mismos 

esquemas de acción .. "14 Más adelante asevera "El gusto, propensión y aptitud para la 
apropiación (material y/o simbólica) de una clase determinada de objetos o de prácticas 
enclasadas y enclasantes, es la fórmula generadora que se encuentra en la base del estilo 

de vida ."15 El gusto "Transfurma una prácticas oi<Jetivas enclasadas ... en prácticas 
enclasantes, es decir, en expresión simbólica de la posición de clase .. " " .. este ststema de 
enclasamiento engendra el conjunto de 'elecciones' constitutivas de estilos de vtda 

enclasados y enclasantes ... "16 

De modo tal que para Boun:lieu, a pesar de la combmatoria potencial de 
estructuras posibles el mundo social se presenta eficaztuente estructurado. 

Supongamos que, para algún individuo en particular se comparan, en dos 
mome.ntos en el tiempo, el conjunto de metas, prácticas realizables y realizadas, 
percepciones, representaciones y preferencias, parece razonable suponer que, por lo 

12 Bourrueu [1988b] p. 108 • 

13 Bourrueu [1990] p. 284. 

14Bourrueu,[1988a]p 172 

15 Bourrueu [1988a] p. 172& 

16Bourrueu [1988a]p. 174 
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menos, los conJuntos de metas y práctiCas en dos instantes consecutivos tienen por lo 
menos un elemento en común. Emergen así las citadas condiciOnes de ligadura que tienen 
la propiedad de ser no transitivas. 

Conclusiones 

En el presente trabajo, en lo relativo a la determinación de la estructura lógiCa de 
la teoría del campo de Bourdieu, hemos avanzado en la formulaciÓn del modelo potencial, 
los axiomas y modelos de la misma. 

Los modelos potenciales parciales son la resultante de la ehmmación de los 
conceptos teóricos, tal que son una estructura que consiste sólo de todos los conceptos no
teóricos. A través de la noción de modelo potencial parcial se plantea la cuestión de la 
base empírica de la teoría, ": . un marcó de coricé¡jtos por medio ·de los cuales la teoría 
puede ser controlada o por medio de los cuales puede establecerse cuándo la teoría 

funciona correctamente y cuándo no".17No obstante, los modelos potenciales parciales así 

como los nexos, cuyo rol es el de conectar la teoria en cuestiÓn con otras próximas18, 
mediante un procediilllento de traslado de información, y las aplicaciones propuestas que 
permiten establecer si la teoría es empírica y lo es en tanto haya sistemas reales a los que 
se aplique, exceden los limites de esta presentación, si bien su desarrollo está previsto pera 
etapas sucesivas. 

Avanzar sobre este tipo de reconstmccwnes, posíbihtaria la interrelación entre 
teorías sustantivas, modelos forffil!les y qatos empíricos, c!an>!o l)lgar a "una. construcción 

d~lconocimient~ ac~;;;~¡~;;va·; espiralaÚ•19, facilitando la comparaciÓn metateónca de 
teorías desarrolladas desde perspectivas dicotómicas. 
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