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LOS CAMINOS DE BOURDIEU EN ARGENTINA: 
ÚLTIMAS NOTICIAS1

BOURDIEU’S PATHS IN ARGENTINA:  
LATEST NEWS

Denis Baranger*

Introducción

Abordaré aquí la recepción argentina 
de Bourdieu poniendo el foco en la etapa 
abierta a partir de su muerte2. Contraria-
mente a lo acaecido en Brasil donde desde 
el principio se impuso un uso productivo 
de la obra de Bourdieu, poniendo a traba-
jar sus conceptos (en especial con los an-
tropólogos del Museo Nacional de Rio), en 
Argentina predominó al inicio un estilo de 
recepción fuertemente teoricista, y hubo 
que esperar los 90 para que se consolida-
ran con mayor fuerza las modalidades de 
recepción más productivas que continúan 
caracterizando a la etapa actual (BARAN-
GER, 2008; 2013).

En lo que sigue, comenzaré realizando 
una breve presentación de las condiciones 
que llevaron a que las ciencias sociales ar-
gentinas se desarrollaran en general con 
gran ímpetu en el nuevo siglo, convirtién-
dose en un terreno propicio para el flore-
cimiento de trabajos de investigación de 
inspiración bourdieusiana. Luego, abordaré 
las trayectorias de un conjunto de expo-
nentes de esta tradición, con el propósito 
de mostrar los diferentes caminos que han 
podido emprender en los últimos años. Fi-
nalmente, concluiré discutiendo acerca del 
no-campo de las ciencias sociales en Ar-
gentina, y sobre el lugar del bourdieusia-
nismo en ese espacio.

*  Docente do Programa de Pós-Graduação em Antropología Social, Universidad Nacional de Misiones –  
UNaM – (Misiones/AR). E-mail: baranger.denis@gmail.com
1. Trabajo elaborado en el marco del proyecto 16H437. Agradezco las observaciones de dos comentaristas 
anónimos que me permitieron mejorar sustancialmente este texto. Los errores que puedan subsistir son de 
mi exclusiva responsabilidad.
2. A. T. Martínez (2007) abordó la recepción argentina de Bourdieu, pero no abarca el período que trata-
remos aquí.
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1. La expansión de las ciencias sociales ar-
gentinas en los inicios del nuevo siglo

La llegada del siglo XXI encontró a la 
Argentina en un estado terminal, transi-
tando por una crisis económica, social y 
política de dimensiones cuasi trágicas. El 
obligado cambio de rumbo de la política 
económica, luego del tendal dejado por los 
fundamentalistas del mercado, unido al ini-
cio de un ciclo históricamente excepcional 
de alza de precios de las commodities, crea-
ron las condiciones para una rápida recu-
peración económica y, dentro de este con-
texto, para una expansión sin precedentes 
de las ciencias sociales.

Las reformas llevadas a cabo durante la 
década del 1990 por el Presidente Menem, 
en cuyo corazón se encontraba la privatiza-
ción a mansalva de los servicios públicos y 
de las empresas estatales, tuvieron resultados 
funestos en muchos casos. Pero el progra-
ma no avanzó al mismo ritmo en todos los 
sectores. Así, en lo que hace a la enseñanza 
universitaria no hubo ni provincialización ni 
privatización del servicio, y en lo fundamen-
tal las universidades públicas continuaron 
siendo nacionales, de acceso libre y gratuito, 
y autónomas en su gobierno. En este ámbi-
to, el ímpetu reformista se limitó a impulsar 
la creación de media docena de nuevas uni-
versidades en el conurbano bonaerense3, po-
niéndolas en competencia con la Universidad 
de Buenos Aires (UBA) (visualizada como un 
bastión opositor), y a propiciar un sistema de 
estímulos, al compás de los organismos in-
ternacionales, tendiente a la institucionaliza-
ción de la investigación en las universidades 

y a fomentar el desarrollo de las carreras de 
maestría y de doctorado. En 1994 se puso en 
marcha una política de desarrollo de los estu-
dios de postgrado, con vistas a que en un pla-
zo de diez años todos los profesores universi-
tarios se encontraran doctorados. Aunque el 
objetivo era imposible de ser cumplido en el 
plazo original, pero dio lugar a una política 
de Estado de hecho que aún subsiste, trans-
currido un cuarto de siglo.

Los gobiernos de Néstor y de Cristina 
Kirchner potenciaron estos procesos, y en 
especial colocaron en el centro de su agenda 
la política de ciencia y tecnología, lo que se 
tradujo en la creación del Ministerio de Cien-
cia y Tecnología en 2007 y en un aumento 
espectacular del presupuesto asignado a las 
universidades y a la ciencia, asegurando a 
la vez un incremento en los montos de los 
sueldos y becas y un aumento de las pla-
zas. El número de investigadores aumentó 
un 77%, pasando de 21.743 (en equivalen-
tes a jornada completa) en 2003 a 38.497 en 
2015. Para los becarios, el crecimiento fue 
aún mayor (157%). alcanzándose en 2015 el 
número de 14.473 (MINCYT, s.f.).

1.1. Las instituciones: el Conicet y las uni-
versidades

Para describir el espacio de las cien-
cias sociales considero fundamental to-
mar en cuenta en primer lugar las prin-
cipales instituciones de enseñanza y for-
mación superior.

El Consejo Nacional de Investigacio-
nes Científicas y Técnica (Conicet)4 ha sido 
el ámbito principal para el crecimiento de 

3. Las universidades nacionales de General Sarmiento (UNGS), Lanús (Unla), Lomas de Zamora (UNLZ), 
Quilmes (Unqui), San Martín (Unsam), y Tres de febrero (Untref).
4. El Conicet — creado en 1958 sobre el modelo del CNRS francés — es el principal organismo dedicado a 
la promoción de la ciencia y la tecnología en la Argentina.
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recursos humanos descripto, aumentando 
tanto el otorgamiento de becas, como el 
número de ingresos a la Carrera de Inves-
tigador Científico (CIC). De este modo la in-
vestigación pasó a ser percibida como una 
inserción laboral deseable y factible de ser 
realizada para muchos egresados de ciencias 
sociales5. En la actualidad el Conicet cuenta 
con diez mil investigadores en la CIC, y once 
mil becarios doctorales y postdoctorales.

Las universidades nacionales son el otro 
ámbito institucional crucial para el desa-
rrollo de la investigación, mediante la pro-
ducción de recursos humanos calificados 
y como ámbito de su inserción laboral. En 
la UBA son especialmente relevantes la Fa-
cultad de Filosofía y Letras (FFyL) y la de 
Ciencias Sociales (FCS). La primera de ellas, 
creada en 1896, abarca once departamentos: 

Antropología, Historia, Educación, Letras y 
Artes, entre otros. La segunda fue fundada 
en 1988 — reagrupando las carreras de gra-
do en Sociología, Ciencia Política, Comuni-
cación Social, Trabajo Social y Relaciones 
de trabajo —, y recién creó su programa de 
doctorado en 1996. Ambas facultades ex-
pandieron fuertemente su producción de 
doctores6 a favor del crecimiento del número 
de becas otorgadas por el Conicet.

Aunque algunas de las universidades 
del conurbano creadas en los 90 han ve-
nido creciendo en importancia en los últi-
mos años, la UBA continúa siendo por lejos 
la principal fuente de científicos sociales. 
La Tabla 1 muestra el origen de las titula-
ciones de 1871 investigadores de todas las 
disciplinas sociales y humanas de la CIC 
activos en 2013.

5. Las becas doctorales se otorgan con una duración de cinco años para realizar un doctorado en una uni-
versidad argentina. Luego, se puede aspirar a una beca postdoctoral (por uno o dos años), y al ingreso a 
la CIC con un cargo estable full-time.
6. De 2010 a 2017 la FCS produjo 647 nuevos doctores, y la FFyL 861.

Tabla 1 – Investigadores de la Carrera de Investigador Científico (CIC) del Consejo Nacional de Investiga-

ciones Científicas y Técnica (Conicet) según universidades de obtención de su grado y doctorado (2013).

Universidades        Grado      Doctorado
 f % f %
UBA 888 47% 607 32%
La Plata 193 10% 178 10%
Córdoba 121 6% 102 5%
Otras UUNN 460 25% 277 15%
Religiosas 121 6% 60 3%
Privadas no religiosas 36 2% 34 2%
Extranjeras 37 2% 490 26%
Extranjeras & UBA 0 0% 29 2%
Sin título 10 1% 94 5%
Sin dato 5 0% 0 0%
TOTAL 1871 100% 1871 100%

UBA: Universidad de Buenos Aires; UUNN: otras universidades nacionales.

Fuente: elaboración propia sobre datos de la CIC.
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En la UBA se han graduado un 47% de 
ellos. En cambio, en el doctorado, si bien se 
mantiene la primacía de la UBA, aparecen 
con un peso fuerte las universidades extran-
jeras7. La categoría “Extranjeras & UBA” se 
refiere a 29 tesis con doble titulación, reali-
zadas en cotutela entre la UBA (en la FCS y 
la FFyL) y universidades francesas, a partir 

de 2004. De modo que se puede afirmar que 
la UBA da cuenta de un 34% de los docto-
rados, y también que en las universidades 
extranjeras se doctoró un 28%.

En la Tabla 2 se discrimina por país a los 
519 investigadores de la CIC doctorados en 
el extranjero.

7. Entre los investigadores más antiguos tienen mayor peso las modalidades “Extranjeras” y “Sin título”. 
En los jóvenes predominan los doctorados en universidades nacionales.
8. 29 tesis “dobles” asignadas a Francia; EEUU: Estados Unidos.
9. En un artículo en Chile el mismo Boccara (2012) hace gran uso de Bourdieu.

Tabla 2 – Investigadores de la Carrera de Investigador Científico (CIC) según país extranjero en el que se 

doctoraron (2013)8.

Países    ƒ  %

Francia 120 23%

España 111 21%

Inglaterra 44 8%

Otros europeos 69 13%

Brasil 40 8%

Otros América Latina 33 6%

EEUU (y Canadá: 3) 102 20%

TOTAL 519 100%

Fuente: elaboración propia sobre datos de la CIC.

Francia ha sido el destino principal para 
doctorarse en el extranjero entre los inves-
tigadores del Conicet. Concentra un 23% 
(incluyendo el 2% con “tesis dobles). 

Finalmente, en la UBA fue creado en 
1996 el Centro Franco Argentino de Altos 
Estudios (CFA), con el objetivo de fomentar 
la cooperación científica y universitaria en 
el ámbito de las ciencias sociales y huma-
nidades. Desde su inicio, ha contado con el 
apoyo intelectual, institucional y financiero 
de la École des Hautes Études en Sciences 
Sociales (EHESS) de París, en la realización 
de seminarios de postgrado así como de 

conferencias dirigidas a un público amplio.
Con la dirección por la parte francesa 

a cargo sucesivamente del antropólogo Gi-
lles Rivière, del filósofo Patrice Vermeren, 
y actualmente de Guillaume Boccara, an-
tropólogo del Centre de Recherches sur les 
Mondes Américains (CERMA), el CFA ha 
permitido el contacto directo con investi-
gadores franceses provenientes de la EHESS 
y, no excluyentemente, vinculados al pen-
samiento de Bourdieu9. Los estudiantes de 
postgrado argentinos tienen la oportunidad 
de cursar, y eventualmente revalidar, semi-
narios para su doctorado.
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1.2. Las publicaciones: revistas y editoriales

El otro elemento clave en la conforma-
ción del espacio de las ciencias sociales son 
las publicaciones científicas. En cuanto a 
las revistas, aunque es importante la can-
tidad de publicaciones de artículos por ar-
gentinos en revistas extranjeras de habla 
hispana, en los últimos años ha aumentado 
mucho en ciencias sociales el número de 
revistas publicadas en el país. Este es en 
parte un efecto de las presiones para una 
mayor producción de artículos por parte 
del Conicet y, en menor grado, de las uni-
versidades nacionales.

De acuerdo a un relevamiento de la si-
tuación en 2015 (SALATINO, 2018, p. 257), 
había en Argentina 850 revistas activas en 
el área de las ciencias sociales y humani-
dades (3.609 en Brasil). Muchas de estas 
revistas, empero, tienen una circulación re-
ducida, que no se extiende más allá de la 
institución donde se las produce.

La revista decana, Desarrollo económico, 
fue concebida desde su inicio en 1961 como 
multidisciplinar, incluyendo colaboracio-
nes de economistas, sociólogos, politólo-
gos, historiadores y antropólogos y goza 
de un amplio prestigio. Pero otras publica-
ciones son más relevantes en lo que hace 
a Bourdieu, como es el caso, por ejemplo, 
de Apuntes de investigación, Cuestiones de 
sociología, El taco en la brea, Prismas, Pa-
peles de trabajo o Trabajo y sociedad. 

En las ciencias sociales, el libro es un 
vehículo de gran importancia (CLEMENS et 
al., 1995), por lo cual hay que considerar 
también el mercado editor. La Argentina ha 
sido tradicionalmente sede de una intensa 

actividad editorial, y una de las principa-
les plazas de producción del libro hispano, 
junto con España y México. Al compás de 
los ciclos que signaron la evolución del tipo 
de cambio de la moneda nacional, el libro 
impreso en Argentina ha tenido como des-
tinatario el mercado interno, pero también, 
durante períodos extensos, la exportación 
hacia Iberoamérica.

Aunque no se dispone de ningún estu-
dio sobre el capital simbólico de las edito-
riales que publican libros de ciencias so-
ciales, Siglo XXI Argentina suele ser reco-
nocida como una de las más prestigiosas. 
Contrariamente a lo que sucede con la ma-
yor parte de las editoriales, Siglo XXI Ar-
gentina no demanda aportes al autor para 
cubrir los costos de edición, y no impri-
me nunca menos de 3.000 ejemplares. De 
acuerdo a su Director, Carlos Díaz (2018), 
egresado de Sociología de la UBA y a su 
vez hijo de un famoso editor, Bourdieu no 
es un bestseller. Si se piensa en el trabajo 
de traducción y edición implicado por las 
569 páginas de La nobleza de Estado (BOU-
RDIEU, 2013b), se comprende que los 3.300 
ejemplares vendidos hasta el presente en 
todo el mercado de América Latina, no son 
exactamente un gran negocio10. Sin embar-
go, considerada como longseller, y como 
una fuente de prestigio, su publicación ad-
quiere mayor sentido. Razón por la cual ha 
venido ampliando el lugar de Bourdieu en 
su catálogo, reeditando obras abandonadas 
por otras casas editoras. En el mercado de 
las traducciones de Bourdieu, Siglo XXI 
Argentina ha quedado en una situación de 
competencia con Anagrama: luego de ha-
ber pujado sin éxito por los derechos de pu-

10. En Argentina las traducciones al español de Bourdieu y otros autores se han beneficiado con diversos 
subsidios del Estado francés (SORÁ e DUJOVNE, 2018, p. 284-285).
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blicación del curso Sur l’État en el Collège 
de France, logró obtener los de Sociologie 
Générale (2019).

Hay también otras editoriales que, ope-
rando en una escala más reducida, a veces 
próxima a lo artesanal, son muy signifi-
cativas. Algunas son sellos independien-
tes (e.g., Antropofagia, Biblos, Manantial, 
Prometeo, Nueva Visión); otras son univer-
sitarias, como Eudeba, o las editoriales de 
Cuyo, Quilmes y Villa María.

2. Trayectorias académicas y apropiaciones 
de Bourdieu

No es mi objetivo ocuparme aquí de to-
dos los integrantes, ni de los más impor-
tantes, del bourdieusianismo argentino, 
una construcción cuyas fronteras son in-
herentemente borrosas11. Tratándose de un 
universo demasiado numeroso como para 
indagarlo en su totalidad, seleccioné un 
conjunto de casos que considero represen-
tativos del mismo, sin ninguna pretensión 
de exhaustividad.

Comenzaré presentando a investigado-
res más jóvenes, formados en el país y en 
Francia, pasando luego a otros más ma-
duros, para finalizar con aquellos que han 
constituido equipos en el país, dando lugar 
al desarrollo de programas sostenidos en el 
tiempo de investigaciones empíricas tribu-
tarias de las ideas teóricas y metodológicas 
de Bourdieu.

2.1. Jóvenes bourdieusianos “por la libre”

Juan Dukuen y Emiliano Gambarotta 
jamás pisaron las instalaciones del Centre 
de Sociologie Européenne (CSE) en París. Se 
apropiaron de la obra de Bourdieu por sus 
propios medios, sin inscribirse en ningún 
tipo de proyecto colectivo con ese propó-
sito. No se conocen el uno al otro, aunque 
revistan ambos en la categoría de Investi-
gador Asistente, el escalón inicial de la CIC 
del Conicet. Sus trayectorias ilustran la po-
tencialidad del medio argentino para pro-
ducir obras de valor en un modo puramente 
endógeno.

Juan Dukuen, nacido en 1983, es el más 
joven. Sus bisabuelos fueron alemanes del 
Volga, llegaron a la Argentina para insta-
larse como agricultores en la zona de Coro-
nel Suárez. Su madre fue maestra y se jubi-
ló como directora de escuela, en tanto que 
su padre, un autodidacta que no fue más 
allá del séptimo grado, ejerció los oficios 
más variados, incluyendo el de periodista.

Respondiendo a un mandato familiar, 
Juan se mudó a la Capital para estudiar Co-
municación en la UBA, y debió ejercer di-
versos trabajos para mantenerse. Entonces 
descubrió, comparándose con sus compa-
ñeros egresados del Colegio Nacional Bue-
nos Aires (CNBA) o del Carlos Pellegrini12, 
como “nada de lo que él había estudiado 
en el secundario [le] servía” (DUKUEN, 
2018b)13.

11. Las expectativas de prestigio asociadas a la figura de Bourdieu permiten comprender que la pertenen-
cia a este universo pueda, en alguna medida, ser objeto de luttes de classement (BOURDIEU, 1979, p. 559).
12. Colegios secundarios de la UBA, a los que se ingresa por concurso.
13. “Bourdieu me permitió reelaborar la angustia que me generaba la situación”, afirma Dukuen (2018b), 
quien en la idea de violencia simbólica encontró una clave para comprender su propia vida.
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Fue en las cátedras de Carlos Savrans-
ky y de Pablo Alabarces que accedió a las 
grandes obras de Bourdieu. Terminado el 
grado, decidió realizar su tesis sobre Bour-
dieu y Merleau-Ponty14. Hizo su doctorado 
con una beca del CONICET, con la dirección 
de Graciela Ralón de Walton, una filósofa 
experta en Merleau Ponty, e ingresó a la 
CIC en 2016.

En su libro se centra en una tensión teó-
rica no resuelta por la cual “el correlato de 
ajuste entre habitus y condiciones objetivas 
que fundamenta el correlato entre poder y 
violencia simbólica entra en contradicción 
con la ambigüedad e indeterminación de las 
prácticas y de la dialéctica de la institución 
del habitus” (DUKUEN, 2018a, p. 25). En la 
actualidad Dukuen está dedicado de lleno a 
la investigación empírica estudiando la in-
corporación de esquemas morales y dispo-
siciones políticas en estudiantes secunda-
rios de clase alta en una escuela de Buenos 
Aires (DUKUEN, 2018c). 

Emiliano Gambarotta se autodefine 
como “un hijo de las clases medias urba-
nas” (GAMBAROTTA, 2018c). En su casa 
siempre se supo en qué consistía la Univer-
sidad: uno de sus abuelos ya era ingenie-
ro recibido en la Universidad Nacional de 
La Plata (UNLP), y sus padres son ambos 
médicos. Hizo sus estudios primarios en la 
escuela pública y luego en el Liceo Víctor 
Mercante, uno de los tres establecimientos 

secundarios de la UNLP a los que se ingresa 
por riguroso sorteo público.

También Gambarotta llegó a Bourdieu 
de la mano de sus profesores en la Licen-
ciatura en Sociología15 de la mano de An-
tonio Camou y de Carlos Prego “los pro-
fesores más brillantes que tuve” (GAMBA-
ROTTA, 2018c). Ninguno de los dos podría 
ser considerado estrictamente como bour-
dieusiano. El primero hizo su Doctorado en 
Ciencia Política en la Flacso de México; el 
segundo, docente en la UNLP y en la UBA, 
muy versado en sociología de la ciencia, le 
hacía un espacio a Bourdieu en su curso de 
grado dedicado a las sociologías interpre-
tativas.

En su beca del Conicet Gambarotta con-
tó con la dirección de Alberto Pérez, otro 
de sus profesores de la UNLP, quien lo ha-
bía introducido en la lectura de Adorno y 
Horkheimer. Cursando la Maestría en So-
ciología de la Cultura y Análisis Cultural16, 
conoció al sociólogo argentino Martin Plot 
quien sería su mentor para el doctorado17. 
Plot le aportaría a Gambarotta su cono-
cimiento de Merleau-Ponty que le resul-
taría clave para cerrar la brecha entre los 
frankfurtianos y Bourdieu: “ahí -en Mer-
leau Ponty- estaba la conexión entre cierta 
reflexividad bourdieusiana y cierta concep-
ción de la dialéctica que yo venía trabajan-
do, para mí fue como un momento gestálti-
co...” (GAMBAROTTA, 2018c).

14. En esta tarea reconoce su deuda con la obra de Ana Teresa Martínez (2006).
15. Sociología en La Plata es una de las carreras con mayor presencia de Bourdieu: en un relevamiento re-
ciente, aparecían escritos suyos en las bibliografías de un 43% de las asignaturas (BARANGER, 2013, p. 
176).
16. Postgrado fundado en 1992 por Carlos Altamirano y Beatriz Sarlo en la Escuela de Altos Estudios So-
ciales de la Fundación Patricios, dirigida por José Nun, y luego absorbida como Instituto de Altos Estu-
dios Sociales (Idaes) por la Unsam.
17. Antes de partir hacia los Estados Unidos, dónde realizó su tesis en la New School for Social Research 
en Nueva York, M. Plot había integrado la cátedra de C. Savransky en la FCS-UBA.
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Esta fue la base de su tesis, y de su 
primer libro (GAMBAROTTA, 2014). Más 
recientemente, en Bourdieu y lo político 
(GAMBAROTTA, 2018a), Gambarotta ex-
plora uno de los puntos ciegos de la teoría 
de Bourdieu, haciendo lugar a la postura de 
Rancière, pero también de Laclau y Mou-
ffe. Para él, “en una lógica bourdieusiana — 
pero también frankfurtiana —, este tipo de 
discusiones, teóricas, son siempre análisis 
sobre la sociedad contemporánea (Lukács 
no se piensa a sí mismo como un teórico)” 
(GAMBAROTTA, 2018c). Gambarotta exhi-
be un gran talento para el análisis teórico, 
sin que esto excluya su capacidad para de-
sarrollar estudios empíricos sobre ideolo-
gías y opiniones políticas (GAMBAROTTA, 
2018b).

2.2. Después de Bourdieu, en sus dominios

Otros han llegado a Bourdieu yen-
do a abrevar directamente en sus fuentes. 
Eleonora Elguezábal, contemporánea de 
Dukuen y Gambarotta, hizo todos sus estu-
dios universitarios en Francia, y es actual-
mente investigadora en el Institut National 
de la Recherche Agronomique (INRA). Sus 
dos artículos publicados en Actes (ELGUE-
ZÁBAL, 2014b; 2016) habilitan adscribirla 
a la constelación bourdieusiana, a la vez 
que el tema de su tesis y su trabajo de cam-
po, unidos a la reciente presentación de la 
traducción al español de su libro (ELGUE-
ZÁBAL, 2018b), la muestran con un pie en 
Buenos Aires.

Nacida en Buenos Aires de padres ar-
quitectos, cursó sus estudios primarios en 
la Escuela “Primera Junta” de Caballito, 
y los secundarios en el turno mañana del 

CNBA. Comenzó estudiando Historia y De-
recho en la UBA. En la época del “1 a 1”18, 
hizo el cálculo de que seis meses en Fran-
cia le costarían lo mismo que un año en la 
Alliance Française de Buenos Aires, y viajó 
para perfeccionar su francés. Con la crisis 
final de la convertibilidad decidió quedarse 
en Francia, y luego de un año en Nanterre 
ingresó por la selección internacional a la 
École Normale Supérieure. En la ENS, donde 
estuvo muy ligada a antropólogos (Benoît 
de l’Étoile fue inicialmente su tutor), entró 
directamente a trabajar en investigación. En 
el mismo edificio funcionaba el Laboratoire 
de Sciences Sociales que era ENS-EHESS. En 
general eran “investigadores muy ligados a 
Bourdieu pero no al CSE; más bien ligados a 
Chamboredon, bourdieusianos pero no du-
ros: [...] Bourdieu está muy bien pero vamos 
a leer a los otros” (ELGUEZÁBAL, 2018a).

En sus estudios de maestría Elguezá-
bal fue dirigida sucesivamente por Olivier 
Schwartz, sociólogo de la clase obrera, y 
por la antropóloga Florence Weber. Luego 
en su doctorado lo fue por Christian Topa-
lov, y su tesis La production des frontières 
urbaines: les mondes sociaux des “copro-
priétés fermées” à Buenos Aires (ELGUE-
ZÁBAL, 2014a) fue premiada como la me-
jor de la EHESS en 2011.

Durante los cinco años de su doctorado 
viajó todos los segundos semestres a Bue-
nos Aires para hacer su trabajo de campo, y 
ya en 2009-2011 como participante, por vía 
de F. Weber, de un proyecto entre el Centre 
Maurice Halbwachs y el Idaes-Unsam. En 
2016–2017 en el marco de otro proyecto 
conjunto con el Idaes, dictó un curso para 
el Doctorado de Sociología sobre “Juegos 
de escala” de Revel.

18. “1 peso argentino = un dólar”, sobrevaluación del tipo de cambio impuesta por la “Ley de convertibi-
lidad” del Gobierno de Menem para eliminar la inflación.
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Al publicar su libro en español, “le pre-
gunté a Ariel [Wilkis] si me podían dar una 
sala” (ELGUEZÁBAL, 2018a), la presenta-
ción se hizo en abril de 2018 en la Sede 
Volta de la Unsam.

En el INRA, su locus es el Centre 
d’Économie et de Sociologie Appliquées aux 
Espaces Ruraux (CESAER) en Dijon, un la-
boratorio que trabaja sobre las transforma-
ciones del mundo rural. Desde allí enuncia 
sus diferencias con Bourdieu:

Una de las cosas interesantes trabajando so-
bre los espacios rurales es la dimensión es-
pacial de la estructura social, [sobre la cual] 
en Bourdieu es casi nula la teorización: está 
Effets de lieux, y nada más. [...] En Bourdieu 
es una teoría macro muy basada en estadís-
tica, en el ACM; uno observa algo y lo remi-
te a qué lugar ocupa en ese espacio. [...] la 
posición está siempre marcada por lo macro, 
no es micro de base. Hasta en los etnógra-
fos más etnógrafos bourdieusianos hay una 
contradicción importante. Es lo que nos pasa 
cuando estudiamos la cuestión de la dimen-
sión espacial, porque la estructura social en 
el espacio rural no es la misma que en la ur-
bana (ELGUEZÁBAL, 2018a).

Gabriel Vommaro es el otro argenti-
no que ha publicado en Actes en los últi-
mos años (COMBES e VOMMARO, 2017)19. 
Vommaro se autoidentifica como “sociólo-
go político”, y es otro caso de apropiación 
individual a partir de estudios de postgra-
do realizados en Francia. Nació en 1976 en 
Buenos Aires, hizo sus estudios primarios 
en una escuela pública de Caballito, y los 
secundarios en el Carlos Pellegrini de la 
UBA. Sus padres son médicos y en su casa 

reinaba un clima familiar con un alto inte-
rés en la política.

Pensó en estudiar Economía, pero fi-
nalmente su sensibilidad más literaria que 
científico-matemática lo llevó a Sociología 
en la UBA. Fue al cursar Sociología Gene-
ral con Ricardo Sidicaro y Lucas Rubinich 
cuando leyó Los estudiantes y la cultura 
de Bourdieu y Passeron, y se fascinó; pero 
también reconoce la fuerte influencia de 
Carlos Prego en “Teoría Social Contempo-
ránea: la corriente interpretativa”, cátedra 
a la que luego se integró como ayudante; 
allí se adentró en El sentido práctico (BOU-
RDIEU, 2007), La distinción (BOURDIEU, 
1988) y Meditaciones pascalianas (BOUR-
DIEU, 2006), entre otros textos de Bourdieu.

Comenzó a trabajar en investigación 
con Isidoro Cheresky, quien le acercó un 
ejemplar de Faire l’opinion (VOMMARO, 
2018) y lo impulsó a realizar estudios de 
postgrado en Francia, y así llegó en 2003 al 
CSE para trabajar con Patrick Champagne 
quien dirigiría su DEA y su tesis doctoral. 
El ambiente en el CSE era aún mortuorio: 
“era un velorio, la casa del padre muerto, la 
gente se arrastraba por los pasillos” (Vom-
maro, 2018). Al lado, florecía la sociolo-
gía de la crítica de Luc Boltanski: “seguí su 
seminario dos años (Latour estaba siempre 
invitado ahí), también [estuve] dos años 
con Lemieux” (VOMMARO, 2018). Además, 
cursó con Champagne, Serge Paugam y Ro-
bert Castel.

Por indicación de M. de Saint-Martin 
se relacionó con Michel Offerlé llegando 
a entablar relaciones de amistad, al igual 
que con Gérard Mauger. Offerlé lo invitó 
a su grupo de estudios — el GRIP, Grou-
pe de Recherches Interdisciplinaires sur la 

19. Anteriormente, lo hicieron el antropólogo Federico Neiburg junto a Mariano Plotkin (2004), así como 
Javier Auyero (2005), Alicia Gutiérrez (2005) y Gustavo Sorá (1999; 2002) [ver infra].
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Politique —, y le presentó a la politóloga 
Hélène Combes, su coautora en Actes y en 
un libro publicado por La découverte y lue-
go en español por Siglo XXI (VOMMARO e 
COMBES, 2016). Vommaro explicita qué lo 
separa de Bourdieu:

Yo no me siento un bourdieusiano ortodo-
xo [...]si la política es un ámbito en que la 
reflexividad, el cálculo, la estrategia [...] pe-
ro también la dimensión cognitivo-moral es 
fundamental, es el punto débil de la teoría 
de Bourdieu: no tiene una clara definición de 
qué lugar tendría eso en el modo en que los 
actores elaboran su práctica [...] No permite 
pensar la política; ésta es disimulación, pe-
ro también explicitación, controversia, dis-
puta, y eso supone construir argumentos. [...] 
Cuando hacés etnografía política ves que los 
actores ponen de manifiesto las cosas más 
que las ocultan y que esto hace a la interac-
ción política, que es muy importante [...] Uso 
a Bourdieu como gran inspiración y como 
gran esquema, pero con mis diferencias en 
cuanto a su operatividad para pensar la polí-
tica (WILKIS, 2018).

Por su parte, Ariel Wilkis se crió en un 
hogar de universitarios (padre contador 
y madre historiadora del arte) en el barrio 
porteño de Palermo. Es amigo de Vommaro: 
cursaron juntos el secundario en el Pellegri-
ni, y toda la licenciatura en Sociología. 

A Bourdieu llegó primero con R. Sidica-
ro y luego con C. Prego. Se inició en inves-
tigación con Arturo Fernández, politólogo, 
trabajando sobre temas sindicales, y luego, 
con una beca del Conicet, sobre temas de 
pobreza. Hizo en la UBA su Maestría en In-
vestigación, y eligió continuar sus estudios 

en Francia porque había un camino: “Si-
dicaro venía de allí, y había también una 
fuerte presencia dinámica del CFA” (WIL-
KIS, 2018). Eran años de máximo esplen-
dor de Bourdieu y de Robert Castel: “Para 
quien más menos estábamos vinculados a 
la cuestión social, era Francia” (WILKIS, 
2018). Influyó en su decisión Lygia Sigaud, 
a quien conoció en 2004 cuando vino a dar 
un curso en la FFyL: “ella fue muy impor-
tante, pensaba teoría social pero con un 
enfoque etnográfico muy potente, combi-
nación no fácil de encontrar en sociología” 
(WILKIS, 2018)20. Lygia le insistió en que 
fuera a la EHESS y le dio su red: Florence 
Weber, Stéphane Beaud, Afrânio Garcia...

Vommaro fue quien lo conectó con 
Mauger, quien aceptó recibirlo como doc-
torando.

A su llegada al CSE, cuando le contó a 
un tesista de Mauger que pensaba investi-
gar sobre la dimensión moral de las prácti-
cas económicas, la respuesta fue “eso aquí 
no se estudia”, y que para ello haría me-
jor en dirigirse a Boltanski. Enfocado en 
esa cuestión de moral y economía, Wilkis 
(2014) trabajaría sobre el concepto de ca-
pital moral, sin terminar nunca de conven-
cerlo a Mauger: “me daba cuenta de que mi 
sociología tenía atisbos del razonamiento 
sociológico bourdieusiano, pero no com-
praba el paquete entero” (WILKIS, 2018).

Wilkis entiende el capital simbólico 
menos como un concepto y más como un 
programa de investigación consistente en 
explorar sus distintas especies. Así como en 
el concepto de capital agonístico de Mauger 
se trata del reconocimiento de virtudes en 
el uso de la fuerza física; el capital moral 
sería un concepto derivado de ese mismo 

20. La antropóloga brasileña Sigaud sería su directora de tesis por la parte argentina (sic), pero falleció en 
2009, un año antes de su defensa doctoral.
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programa. Supondría un retorno a una lec-
tura más fina del Bourdieu de Cabilia, una 
lectura más maussiana de Bourdieu.

En la actualidad, Wilkis no se identifica 
como bourdieusiano, prefiere incluirse en la 
categoría de quienes se han vinculado con 
algo perteneciente a “la galaxia bourdieu-
siana”. Esto no le ha impedido dar un curso 
sobre Bourdieu en Santa Fe desde 2008 en 
adelante21, al que luego le sumó Elias, ya 
que considera que El proceso de civilización 
(ELIAS, 1989) brinda una visión más abar-
cadora que la de Bourdieu.

Reconoce que las ideas centrales de su 
trabajo fueron inspiradas por Viviana Zeli-
zer a partir del 2008 (WILKIS, 2013, p. 18). 
Últimamente Wilkis viaja a la New School 
y a Princeton, y no a París. “La academia 
francesa ha perdido en la geopolítica global 
frente a la norteamericana. [...] La sociolo-
gía francesa la encuentro aún inspiradora, 
pero aspiradora también: difícil no comprar 
todo el paquete: Bourdieu, los pragmatis-
tas...” (WILKIS, 2018). Zelizer funciona 
como una fuente que lo internacionaliza 
por fuera de Francia: “publico en Stanford 
como un discípulo de ella que intenta vin-
cularla con Bourdieu” (WILKIS, 2018)22.

Wilkis y Vommaro codirigen la colec-
ción Sociedades contemporáneas en la Edi-
torial Antropofagia del antropólogo Santia-
go Alvarez. En la misma, además de Mau-
ger (2007), han publicado libros de Karsenti 
(2008), Dufy y Weber (2009), Offerlé (2011) 
y Beaud y Pialoux (2015)23.

Wilkis es ahora el Decano de la Unsam, 
una institución que, habiendo absorbido 
el Idaes, ha crecido muy rápidamente en 
el área de las ciencias sociales, reclutando 
investigadores del Conicet procedentes de 
otras universidades24. 

En el Centro de Estudios Sociales de la 
Economía (Cese) del Idaes participa Ma-
riana Heredia25, quien hizo su tesis en la 
EHESS en 2001–2006 bajo la dirección de 
M. de Saint-Martin. En un artículo reciente, 
Heredia discute sobre las nociones de cam-
po y de red aplicadas al estudio de la pro-
fesión de economista; y constata: “la falta 
de un diálogo empíricamente fundado en-
tre los herederos de Bourdieu y los acólitos 
de Callon y Latour ha tendido a limitar las 
controversias a una discusión teórica muy 
abstracta” (HEREDIA, 2016, p. 65). Según 
ella, en la tradición de Bourdieu la “distin-
ción entre heterodoxia y ortodoxia adquie-
re cierta rigidez a lo largo del tiempo y se 
agota en las preferencias ideológicas” (HE-
REDIA, 2016, p. 66). Tal vez una autocrítica 
su propia descripción anterior del campo de 
los economistas en la Argentina (HEREDIA, 
2015) en base a aquel único eje.

En la Unsam se edita Papeles de trabajo, 
en la cual el pensamiento vinculado a Bou-
rdieu tiene una importancia significativa; 
con una década de trayectoria, la revista se 
ha impuesto como una pieza importante en 
el desarrollo del Idaes. 

21. Fue convocado por R. Sidicaro en reemplazo de A. T. Martínez.
22. Ver Wilkis (2018b).
23. Juntos han escrito una reseña del libro de Beaud y Pialoux, a la que presentan como un texto progra-
mático acerca de cómo usar a Bourdieu en modo empírico (VOMMARO e WILKIS, 2015).
24. Agrupa actualmente unos 200 becarios e investigadores (WILKIS e GARRIGA, 2018). Últimas incorpo-
raciones en el mercado académico de pases: Emiliano Gambarotta y Gabriel Vommaro. 
25. Heredia participa también de la revista Apuntes de Investigación [ver infra].
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2.3. Décadas atrás: la matriz de Punto de 
Vista

Alejandro Blanco se autodefine como un 
miraculé. Nacido en una familia de trabaja-
dores rurales de Gualeguaychú (Entre Ríos), 
en sus dos linajes los únicos diplomados 
son él y sus hermanos. Su madre completó 
la primaria; su padre por la tuberculosis de-
bió interrumpir sus estudios en tercer año 
del secundario. En aspiraciones paternas no 
realizadas encuentra la explicación de ese 
milagro: “alguien de la familia tiene que 
tener algo que cambie la inercia de la tra-
yectoria” (BLANCO, 2018).

Blanco consiguió ingresar al Monserrat 
de Córdoba, colegio jesuita de clase alta, 
en el cual se sentía la oveja negra. Aprobó 
hasta el quinto año (de un total de siete), 
pero le bastó para aprender griego, latín, 
francés e inglés, antes de regresar a Guale-
guaychú donde finalizó el secundario.

En Sociología de la UBA ingresó en 1985, 
y tuvo que trabajar vendiendo corbatas du-
rante toda su carrera. No fue alumno de Si-
dicaro (quien “coacheó a todo el grupo de la 
Unsam”) ni de Emilio Tenti Fanfani (en cuya 
cátedra colaboró, enseñando a Bourdieu y 
Elias)26; sí cursó con C. Prego quien, además 
de Bourdieu, le dejó a Mannheim.

Fue reclutado por C. Altamirano con 
una beca entre 1998 y 2001, con la cual 
dio inicio a la investigación que lo con-
duciría al doctorado. Desde entonces está 
asentado en la Unqui en el Programa de 
Historia Intelectual.

Durante el cursado la Maestría en So-
ciología de la Cultura en el Idaes de José 
Nun, recibió otra buena dosis de Bourdieu: 
“allí estaba el grupo de los primeros bour-
dieusianos: Sarlo, Altamirano, y tutti quan-
ti” (BLANCO, 2018).

Fino lector, en sus inicios su vocación 
era más literaria que sociológica. Su prime-
ra publicación en Punto de Vista (BLANCO, 
1995) fue una entrevista a José Saer, que le 
fue “capturada” por Sarlo. Se convirtió en 
colaborador habitual de esta revista de crí-
tica cultural, donde publicó su primer texto 
sobre Bourdieu: una reseña de La miseria 
del mundo.

Su tema de tesis doctoral — Germani — 
le fue propuesto por Altamirano y Oscar 
Terán. Defendió su tesis en Historia en la 
FFyL-UBA en 2005, y a renglón seguido la 
publicó como libro (BLANCO, 2006), con-
virtiéndose de inmediato en una obra de re-
ferencia sobre la fundación de la sociología 
científica argentina por Germani. Ingresó a 
la CIC del Conicet como Adjunto en 2008.

En 2005 conoció al paulista Sergio Mi-
celi y a miembros de su grupo, cuando éste 
fue invitado por el Centro de Historia Inte-
lectual27. Luego, en el 2008, Luiz Jackson, 
discípulo de Miceli, vino a Quilmes a hacer 
un postdoc con Blanco y desde entonces 
éste multiplicó sus contactos con Brasil, 
orientando los trabajos de varios paulistas 
y cariocas.

En el libro escrito en colaboración con 
Jackson, los autores analizan la institucio-
nalización de las ciencias sociales entre 1930 

26. Tenti fue Titular de Sociología de la Educación formando, entre otras discípulas, a Carina Kaplan 
(2007), hoy investigadora independiente de la CIC, que desarrolló la temática del “racismo de la inteligen-
cia” en la senda de Bourdieu.
27. En esa misma ocasión entró en contacto con G. Sorá: “Con Gustavo tuvimos sociedades de proyectos, 
después con [Fernanda] Beigel. Somos como una troupe”.
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y 1970 en Argentina y Brasil, centrándose 
en las trayectorias de Florestan Fernandes y 
Gino Germani por la sociología, y de Adolfo 
Prieto y Antonio Candido por la crítica lite-
raria (BLANCO e  JACKSON, 2015). 

En la trayectoria y en las obras de Bou-
rdieu (pero también en las de Germani), 
encuentra Blanco temas de fuerte resonan-
cia con sus propias circunstancias vitales: 
la migración, la distancia social y cultural, 
la allodoxia. “A mí me gusta Bourdieu por 
una cuestión de mi propia biografía, uno se 
identifica: lo emocional y lo biográfico no 
están desligados de la elección de autores. 
Cuando leí Esbozo de un autoanálisis fue la 
locura, otra cosa [sería] si él hubiera sido 
un mandarín” (BLANCO, 2018).

2.4. De Apuntes de Investigación a la aca-
demia norteamericana 

Lucas Rubinich se formó también en la 
matriz de Punto de vista, aunque algunos 
años antes. La carrera de Sociología que 
cursó en la UBA nada tuvo que ver con la 
de Blanco. Eran tiempos de dictadura, y la 
Facultad se había visto reducida a un lugar 
para aprobar materias y obtener un título; 
por lo cual, según una modalidad típica-
mente argentina, la formación se obtenía 
en grupos de estudio, por fuera de la uni-
versidad.

Criado en una casa sin auto ni televi-
sión — aunque ubicada en pleno centro de 
la provinciana Arrecifes (Buenos Aires) —, 
Rubinich terminó el secundario en el único 
colegio de la ciudad, y comenzó sus estu-
dios poco antes del golpe de 1976. Cuando 
pudo graduarse en Sociología en 1982, ya 

había comenzado a adentrarse en Bourdieu 
por la vía de Beatriz Sarlo, en ese entonces 
investigadora en el CISEA, quien sería su 
directora de beca de Conicet en el CEDES28, 
donde cursó una suerte de especialización: 
“Beatriz era muy prestigiosa [...] con la 
potencialidad de la apertura democrática 
Punto de vista pesaba más que un doctora-
do en USA” (RUBINICH, 2008).

Luego, al retornar de Francia R. Sidi-
caro, comenzó a colaborar con éste en la 
cátedra de Sociología General, y de ahí en 
más se afincó en la FCS, cultivando un 
perfil netamente docente. Ocupó en cuatro 
oportunidades la dirección de la carrera de 
Sociología, y sus publicaciones han tenido 
mayormente que ver con el rol y la inser-
ción profesional de los sociólogos (e.g., RU-
BINICH e BELTRÁN, 2010).

En sus inicios como docente, Rubinich 
se inventó un grupo de estudio con alum-
nos del grado. Ente éstos se contaban Ja-
vier Auyero y Claudio Benzecry, quienes 
desarrollarían brillantes carreras en el país 
del Norte, aunque sin dejar de jugar en el 
tablero argentino.

Javier Auyero es uno de los siete argen-
tinos que publicó en Actes (AUYERO, 2005), 
en la cual acaba también de ser objeto de 
una entrevista (AUYERO, 2019). Graduado 
en Sociología en 1991, se doctoró en la New 
School for Social Research en 1997 con la 
dirección de Charles Tilly. Desde entonces 
se ha convertido en un referente insoslaya-
ble en la temática del clientelismo político, 
y no ha dejado nunca de reconocer su deu-
da intelectual con Bourdieu y Wacquant 
(Hurtado Arroba, 2005) en cuanto a la teo-
ría y a la práctica de la etnografía.

28. El Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y el Centro de Investigaciones sobre la Sociedad, 
el Estado y la Administración (CISEA) fueron dos de los centros de investigación en los que encontraron 
refugio las ciencias sociales durante la última dictadura (MURMIS, 2005, p. 259).
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Claudio Benzecry, después de graduar-
se en Ciencia Política en 1997, prosiguió 
sus estudios en la Maestría del IDAES. Su 
disertación doctoral del 2007 en la New 
York University versó sobre los fanáticos 
de la ópera en el Colón; el libro resultan-
te fue publicado en inglés (BENZECRY, 
2011) y resultó premiado por dos veces por 
la ASA29. Recientemente en un dossier en 
Cuestiones de sociología centrado en los 
aportes pragmatistas con relación a Bou-
rdieu (NARDACCHIONE e PIOVANI, 2017) 
ha ahondado en la evolución de la noción 
de habitus en Bourdieu y en su recepción 
en los Estados Unidos (BENZECRY, 2017). 

Tanto Auyero como Benzecry30 con-
tinúan integrando el Comité editorial de 
Apuntes de Investigación, revista creada en 
1997 y dirigida por Rubinich, cuyo primer 
número presentaba artículos de Charles Ti-
lly (el advisor de Auyero en su disertación 
doctoral) y de Loïc. J. Wacquant. Fue idea 
de Wacquant plantear una suerte de her-
manazgo entre Apuntes y Actes de la re-
cherche (perceptible en su título mismo). 
En el cuarto número — “Intelectuales” — se 
publicaría en español por vez primera el ar-
tículo de Bourdieu y Wacquant “Sobre las 
astucias de la razón imperialista” (1999).

También el cordobés Paul Hathazy, gra-
duado en abogacía, publicó un artículo 
(HATHAZY, 2006) en Apuntes durante su 
estancia en Berkeley, donde obtuvo su PhD 
en 2013. Elaboró su tesis Democratizing Le-
viathan: Bureaucrats, Experts and Politics 

in the Transformation of the Penal State in 
Argentina and Chile (HATHAZY, 2013), con 
la dirección de Loïc Wacquant, y en contac-
to con Javier Auyero. Reincorporado a Cór-
doba como Investigador Adjunto de la CIC 
ya en 2015, Hathazy, junto a la antropóloga 
Sabina Frederic, viene de coordinar un dos-
sier sobre “Trabajo policial y política” en la 
revista Trabajo y Sociedad de Santiago del 
Estero (HATHAZY e FREDERIC, 2018).

Transcurridas sus dos primeras décadas 
de existencia Apuntes de investigación con-
tinúa siendo una revista de las más presti-
giosas entre las publicaciones locales sobre 
sociología de la cultura, abierta a las cola-
boraciones de antropólogos e historiadores. 

2.5. Alicia Gutiérrez: Espacio social y estra-
tegias de reproducción

Alicia B. Gutiérrez cursó la primaria en 
la escuela pública, la secundaria en la Es-
cuela Manuel Belgrano de la Universidad 
Nacional de Córdoba (UNC), y se graduó en 
Historia en la UNC. Para su Doctorado rea-
lizaría luego una tesis sobre estrategias de 
reproducción entre pobres urbanos (GUTIÉ-
RREZ, 2004), en cotutela con la dirección 
del antropólogo Carlos Herrán por la FFyL-
UBA y del sociólogo Jean-Claude Combes-
sie31 por la EHESS. En su estancia parisina 
lo llegó a conocer a Bourdieu32.

En 1994 saltó a la fama con un pequeño 
libro sobre el sistema teórico de Bourdieu, 
que tuvo una enorme difusión y se con-

29. En 2016, Benzecry fue galardonado con un premio Konex en Sociología.
30. Ambos se asociaron recientemente para producir un artículo sobre el habitus clientelar (Auyero y Ben-
zecry, 2017). 
31. Combessie dirigió al CSE, junto a Monique de Saint-Martin.
32. Todavía hoy Gutiérrez es reconocida como Corresponsal extranjera en el Centre Européen de Sociolo-
gie et de Science Politique (CESSP), nacido en enero de 2010 de la fusión del CSE y del Centre de Recher-
ches Politiques de la Sorbonne (CRPS). 
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virtió en un texto de referencia, habiendo 
sido editado en cuatro ocasiones en Es-
paña y en Argentina (GUTIÉRREZ, 2012). 
Además de realizar una reconocida labor 
de traducción de libros (e.g., BOURDIEU, 
2013a), y artículos en numerosas compi-
laciones (e.g., BOURDIEU, 2011), Gutiérrez 
sigue embarcada en una muy intensa acti-
vidad de dictado de cursos, en una plétora 
de universidades argentinas, de América 
Latina (Chile, Colombia. y México) y Eu-
ropa (España, Francia, Italia). 

En su programa de investigación, ha ve-
nido analizando sistemáticamente las prin-
cipales estrategias de reproducción social 
(laborales, educativas, habitacionales y de 
consumo cultural) de las distintas clases y 
fracciones de clase de la sociedad cordobe-
sa, y las representaciones implicadas en es-
tas prácticas para dar cuenta de la dinámica 
de las desigualdades y de las relaciones de 
poder que estructuran el espacio social.

Para ello ha convocado un gran núme-
ro de colaboradores, diez de los cuales se 
doctoraron con su dirección. Pieza clave en 
el equipo es Héctor Mansilla, un estadístico 
especializado en los métodos multidimen-
sionales de análisis y doctorado en la FCS-
UBA en 2016. Sobre datos secundarios de 
la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), 
Mansilla construyó en base a un Análisis de 
Correspondencias Múltiples (ACM) el espa-
cio de las clases sociales en Córdoba (GU-
TIÉRREZ y MANSILLA, 2004), destinado a 
funcionar como esquema de fondo para los 
estudios de índole más cualitativa realiza-
dos por los otros miembros del equipo.

La mayoría de sus colaboradores pudie-
ron doctorarse gracias a becas del Conicet. 
Así, Julieta Capdevielle lo hizo en la UNC en 
2013 con una tesis sobre el capital social y 
las estrategias de reproducción en familias 
de iglesias evangélicas en contexto de po-

breza. Ingresada a la CIC, se ha volcado al 
estudio de las estrategias habitacionales de 
resistencia frente al avance del mercado in-
mobiliario Córdoba (CAPDEVIELLE, 2017).

Por su parte, Gonzalo Assusa egresó 
como sociólogo de la Universidad N. de Vi-
lla María y obtuvo en 2016 el Doctorado 
en Antropología en la UNC estudiando la 
“cultura del trabajo” entre jóvenes de clases 
populares (ASSUSA, 2017; 2018). Al anali-
zar los repertorios morales puestos en jue-
go por jóvenes de sectores populares con 
relación a las políticas de empleo, no vacila 
en acudir a aportes de Boltanski, Grignon y 
Passeron o F. Weber.

Cecilia Jiménez Zunino nació en San 
Juan en 1976 de padres estudiantes de dere-
cho, concurrió a la escuela pública del barrio 
popular al cual sus padres se habían mudado 
en razón de su militancia, y cursó luego el 
secundario en el colegio universitario. En la 
Universidad Nacional de San Juan (USJN) 
comenzó estudiando Trabajo Social pero 
luego del primer año se pasó a Sociología. 
En el 2001 partió hacia Madrid y se inscribió 
en la U. Complutense donde obtuvo el DEA 
en 2003 y el doctorado en 2013 con una te-
sis sobre Desclasamiento y reconversiones en 
las trayectorias de los migrantes argentinos 
de clases medias (JIMÉNEZ ZUNINO, 2013). 
Ingresó a la CIC como Asistente en 2013 con 
la dirección de A. Gutiérrez, siendo luego 
promocionada a Adjunta. Últimamente ha 
estudiado trayectorias intergeneracionales 
en sectores medios cordobeses en relación 
con el desarrollo de la industria automotriz 
(JIMÉNEZ ZUNINO, 2016).

2.6. Fernanda Beigel: Dependencia acadé-
mica en América Latina

Hija de un comerciante que no terminó 
la primaria, y de una trabajadora social, que 
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llegó a hacer una maestría en Brasil, Fer-
nanda Beigel nació en Buenos Aires, donde 
cursó cuatro años en una escuela pública 
antes de viajar a USA dónde completó la 
primaria. Radicada su familia en Mendoza 
realizó el secundario en la Escuela de Ma-
gisterio de la UNCU.

En 1993 se graduó como socióloga con 
medalla de oro. Hizo una tesis dirigida por 
Arturo Roig sobre el recorrido estético-po-
lítico de José Carlos Mariátegui con la que 
obtuvo el doctorado en la UNCU en 2001.

En el CESSP su principal referente es 
Gisèle Sapiro. En 2003, luego de ganar el 
premio Houssay del Conicet, Beigel quería 
conocer el CSE y para ello se comunicó con 
Sapiro, quien le sugirió contactarse con 
Gustavo Sorá33. Luego, gracias a un premio 
de Clacso, pudo Beigel realizar una prime-
ra estancia postdoctoral en la EHESS con 
Sapiro en 2004. En aquella estadía conoció 
también a Yves Dezalay, Afrânio Garcia, y 
Sergio Miceli, con quiénes entabló relacio-
nes académicas cada vez más fluidas has-
ta invitarlos a un coloquio sobre Bourdieu 
que organizó en Mendoza en 2006.

Desde 2004 Beigel dirige el Programa 
de Investigaciones sobre Dependencia Aca-
démica en América Latina (PIDAAL), cuya 
orientación bourdieusiana se fue acentuan-
do más y más, desembocando en un con-
junto de investigaciones sociológicas sobre 
las ciencias sociales único en Argentina.

Beigel ha venido trabajando con un gran 
número de colaboradores, de los cuales diez 
se han doctorado con su dirección34. En la 
actualidad, su equipo lo integran tres beca-

rios postdoctorales, y seis investigadores de 
la CIC, además de ocho docentes-investiga-
dores de la UNCU. Convencida de las po-
tencialidades de los métodos multivariados, 
Beigel organizó en 2014 para su equipo un 
curso intensivo de ACM, recurriendo a Bri-
gitte Leroux, Frédéric Lebaron y Johannes 
Hjellbrekke, quienes viajaron especialmen-
te a Mendoza para realizarlo.

Del conjunto de colegas que entrevisté, 
Beigel aparece como la más internacionali-
zada, con una vastísima producción y una 
más que intensa participación en foros in-
ternacionales. Muestra de ello son sus re-
cientes artículos en Dados (2017) y en Mi-
nerva (BEIGEL, GALLARDO e BEKERMAN, 
2018), donde discute sobre los resultados 
más recientes del PIDAAL.

Entre las numerosas discípulas de Bei-
gel se encuntra Fabiana Bekerman, nacida 
en Mendoza, graduada en sociología en la 
UNSJ en 2003. Desde 2006 a 2014 tuvo be-
cas del Conicet dirigida por Beigel, defen-
diendo en 2012 en la UNCU su tesis docto-
ral sobre la estructura del campo científico 
argentino bajo la dictadura35. Ingresó a la 
CIC en 2014 siendo promovida a Adjunta 
en 2018.

Maximiliano Salatino es mendocino e 
hizo toda su carrera como becario del Co-
nicet dirigido por Beigel. Egresó de Ciencia 
Política de la UNCU, y defendió exitosamen-
te en 2018 su tesis doctoral sobre la estruc-
tura del campo de las publicaciones científi-
cas en América Latina. En su último artículo 
compara los circuitos de publicación en Ar-
gentina y en Brasil (SALATINO, 2018).

33. De allí surgió la invitación para que Sorá diera un curso en Mendoza en abril 2004.
34. El libro editado por Beigel en Ashgate (2012), es una buena muestra del trabajo realizado por los 
miembros de su equipo.



Los caminos de Bourdieu en Argentina 287287

2.7. Gustavo Sorá: Todo por los libros

Gustavo Sorá se crió en La Plata en una 
casa de clase media repleta de libros y de vi-
nilos. Hizo sus estudios en la escuela pública, 
y aprobó el ingreso por riguroso concurso 
al Colegio Nacional de la UNLP. De mis en-
trevistados, es el único antropólogo “puro”: 
hizo su grado en el Museo de la UNLP, su 
Doctorado en el Museo Nacional de Rio de 
Janeiro, y su lugar de trabajo actual es en el 
Museo de Antropología en Córdoba donde 
se afincó a su retorno de Brasil.

El objeto privilegiado de Sorá es el libro. 
Amante de la literatura, y apasionado por 
la música, su aspiración sería “hacer cien-
cias sociales como Jaco Pastorius o Pedro 
Aznar tocaba/toca el bajo, o con el vuelo 
de Spinetta o Dino Saluzzi” (SORÁ, 2018).

Para Sorá, su formación en el Programa 
de Post-Graduação em Antropología Social 
(el PPGAS-UFRJ) — uno de los hauts lieux de 
la antropología mundial35 —, fue un “shock 
intelectual” (SORÁ, 2018). Reconoce dos 
características fundamentales de esa institu-
ción. Por un lado, la liberación del pensa-
miento, superando las fronteras morales en-
tre paradigmas y disciplinas: “¡Marx podía ir 
junto a Weber!, ¡Bourdieu no necesariamente 
era incompatible con Geertz! Tanto Morgan, 
como Boas, Malinowski o Evans-Pritchard 
tenían cosas magistrales para aprender y uti-
lizar en la reflexión” (SORÁ, 2018). Por el 
otro, “el contacto directo con los productores 
de ideas de países centrales [...], gente que 
uno pensaba que solo existía impresa o en-
cerrada en libros” (SORÁ, 2018).

Trabajando con Afrânio García, su men-
tor, participaba de “las reuniones sociales 
intensas que se hacían con todos los inves-
tigadores franceses que iban a Río” (SORÁ, 
2018). Así se dio su aproximación progre-
siva a investigadores del CSE, desde M. de 
Saint-Martin (quien lo recibiría en la EHESS 
en 1997), hasta miembros de su propia ge-
neración, como Gisèle Sapiro, quien en 1994 
había terminado su tesis con Bourdieu sobre 
el campo literario francés bajo la ocupación 
(SAPIRO, 1999).

Sorá es de los pocos argentinos que 
conoció a Bourdieu, quien le encomen-
dó realizar una etnografía de la Feria de 
Frankfurt (SORÁ, 1998)36. Desde entonces 
sus temas de investigación han tenido que 
ver con el libro, la edición y la traducción, 
hasta llegar a su atrapante historia (SORÁ, 
2017) del Fondo de cultura económica y 
de Siglo XXI, centrada en la figura del 
editor Arnaldo Orfila.

Sorá asume sin complejos su inspiración 
en Bourdieu: “está en todos mis trabajos 
por hipótesis, áreas temáticas y orienta-
ciones prácticas (o metodológicas)” (SORÁ, 
2018). Sin que esto implique dogmatismo 
alguno: para él, la idea misma de una or-
todoxia bourdieusiana sería un oxímoron, 
la peor traición que se podría infligir a la 
memoria del maestro.

Asume como una misión “divulgar a mu-
chos de los investigadores de la red del CSE 
desconocidos o no traducidos al español” 
(SORÁ, 2018). Es así en que en Eduvim co-
dirige la colección Entreculturas, en la que 
ya han editado libros con compilaciones de 

35. Son numerosos los antropólogos argentinos que se han doctorado allí.
36. En 1994 Sorá había finalizado su tesis de maestría en el Museo de Rio, con el musical título de “Livros 
de uma exposição. Etnografia das bienais internacionais de livros do Rio de Janeiro e São Paulo”.
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artículos de Joseph Jurt (2014), Yves Deza-
lay y Bryant Garth (2017)37, Gisèle Sapiro 
(2018b) y Sophie Noel (2018).

Alejandro Dujovne comparte la pasión 
por el libro de su maestro Sorá. Es hijo de 
un médico y de una doctora en Ciencias 
Químicas, ambos descendientes de “gau-
chos judíos” que terminaron recalando en 
Córdoba.

Hizo sus estudios secundarios en un co-
legio público de buena reputación y, como 
en Córdoba no había Antropología ni So-
ciología, terminó estudiando Ciencia Polí-
tica en la Universidad Católica. A Bourdieu 
lo descubrió en la Maestría de Antropología 
con Gustavo Sorá y Alicia Gutiérrez.

En 2005 con la beca del CONICET co-
menzó en Buenos Aires el doctorado en el 
IDES-UNGS, donde Sorá enseñaba Bour-
dieu. Su tesis fue defendida en 2010, y dio 
lugar a un libro (DUJOVNE, 2014), en el 
que “hubo por lo menos una pretensión de 
contar esa historia desde un esquema bou-
rdieusiano, pero nada escolástico” (DUJO-
VNE, 2018). Con Sorá avanzó en la temáti-
ca de la circulación de las ideas y forjó un 
buen vínculo con Joseph Jurt, traduciendo 
algunos de sus textos.

En 2011 al llegar al CESSP con una beca 
postdoc, para una estadía de seis meses, ya 
tenía ese interés por la lectura y el campo 
intelectual, y se vinculó con Gisèle Sapiro: 
“Me fascinaba su carrera, Francia, Israel, y 
lo judío aparecía como una afinidad” (DU-
JOVNE, 2018). Fue el inicio de una colabo-
ración que se extiende hasta la actualidad38.

A partir de allí fui [a Francia] casi todos los 
años, salvo éste. Inmediatamente que vol-
ví entré en un pequeño proyecto de Gisèle 
con Gustavo sobre circulación internacio-
nal de ideas y sociología del libro y la edi-
ción. En 2011 el Institut Français quería tra-
bajar sobre la traducción de ciencias socia-
les y humanas francesas en Argentina, Giséle 
nos invitó a participar e hicimos un trabajito 
[...] Después se amplió en un proyecto más 
amplio con la Comunidad Europea que duró 
cuatro años (DUJOVNE, 2018).

Dujovne llegó a dirigir el IDES, tiene 
buenos contactos con el grupo de Quilmes 
de Historia Intelectual-Prismas y dirige 
ahora la Maestría de Análisis de la Cultura 
del Idaes en la Unsam. Lo sigue moviendo 
a nivel libidinal la política, pero como in-
tervención pública: “Intervengo en los me-
dios, escribo en diarios sobre temas de po-
lítica del libro, y trabajo en la medida de lo 
posible con el Estado”. Así, en el Programa 
Sur de traducciones de la Cancillería parti-
cipa ad honorem en el comité de selección 
de títulos a traducir39, a la vez que trabaja 
con distintos actores en un pack de leyes 
en Cámara de Diputados en defensa de la 
actividad librera y la promoción del mundo 
editorial. 

2.8. Gisèle Sapiro y el proyecto Interco-ssh

Gisèle Sapiro ha llegado a ser la Vice-
Presidente de Relaciones Internacionales 
de la EHESS. En los últimos años ha veni-

37. La compilación de este texto cuenta con un ensayo preliminar Paul Hathazy.
38. Dujovne también tradujo un artículo de Sapiro publicado en Prismas (2011).
39. “Argentina financia 150 libros al año. Editoriales extranjeras aplican y piden apoyo a la traducción”.
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do comandando el proyecto International 
Cooperation in the Social Sciences and Hu-
manities (Interco-ssh), generosamente do-
tado por la Comunidad Europea, en el cual 
logró reunir a investigadores de primera 
línea de varios países europeos.

El objetivo de Interco-ssh fue evaluar 
el estado de las ciencias sociales y huma-
nidades en Europa y comprender los fac-
tores que facilitan u obstruyen los inter-
cambios internacionales, recurriendo a las 
herramientas de las ciencias sociales y hu-
manidades para estudiarlas en su contexto 
socio-histórico. Para ello se propuso com-
parar el proceso de institucionalización de 
siete disciplinas académicas — Economía, 
Sociología/Demografía, Ciencia Política, 
Antropología, Filosofía, Literatura, Psi-
cología/Psicoanálisis — en búsqueda de 
identificar los factores sociológicos que 
han conformado el “inconsciente acadé-
mico” de los científicos. El foco estuvo 
puesto en la transferencia de conocimien-
to entre países y disciplinas, en la movi-
lidad geográfica de los científicos y en la 
circulación de las ideas40.

El proyecto tiene un capítulo latinoame-
ricano, coordinado por Gustavo Sorá, para 
lo cual se convocó a varios investigadores 
de Brasil y de Argentina41. En este contexto 
se incorporaron Beigel y Dujovne, así como 
M. Heredia y A. Wilkis42, quienes en 2016 
editaron un dossier en Papeles de trabajo 
sobre “Internacionalización de las ciencias 
sociales” (HEREDIA; WILKIS, 2016), con 
varias traducciones de artículos (incluyen-
do uno de J. Heilbron, 2016) y, entre otras, 

contribuciones de Dujovne (2016), y de 
María P. López (2016). Por Literatura, fue 
convocada Analía Gerbaudo, quien en Santa 
Fe edita la revista El taco en la brea, para la 
cual ha traducido artículos de Sapiro (2017; 
2018a). También participaron Mariana Ca-
navese (Investigadora de la CIC en el Cen-
tro de Documentación e Investigación de 
la Cultura de Izquierdas de la Unsam), una 
historiadora especializada en la recepción 
de Foucault en Argentina, y la psicóloga 
Alejandra Golcman (de la U.N. de Tucu-
mán) por Psicología.

Entre los resultados del Proyecto, cabe 
destacar la colección de tres libros que está 
editando Palgrave-MacMillan. El volumen 
coordinado por Heilbron, Sorá y Boncourt 
(2018) ha sido el primero en salir, y es el más 
“latinoamericano”, con capítulos de Blanco 
y Wilkis, Sorá y Blanco, Sorá y Dujovne, y 
Cánedo, además de contribuciones de otros 
autores europeos. En 2019 aparecerá — edi-
tado por Christian Fleck, Matthias Duller y 
Viktor Karády — un volumen sobre insti-
tucionalización, Shaping Human Science 
Disciplines (FLECK, DULLER e KARADY, 
2019), con un capítulo de Beigel y Sorá.

Conclusión: Bourdieu en el espacio de las 
ciencias sociales argentinas

No tengo una teoría acerca de cómo se 
deviene bourdieusiano, ni creo que pue-
da haberla. Ese resultado, en gran medida 
contingente, obedece a una multiplicidad 
de factores que resultan en bifurcaciones 
de trayectorias individuales. Las sintéticas 

40. Veáse la descripción del proyecto en su website < http://interco-ssh.eu/project-description/>.
41. Por el lado brasileño, colaboraron Leticia Bicalho Canêdo (Unicamp), Roberto Grün (Ufscar) y Afrânio 
García (desde el CESSP en la EHESS).
42. Sapiro lo reclutó a Wilkis, y fue por esta vía que éste conoció a Sorá y a Blanco.
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presentaciones prosopográficas de mis en-
trevistados han pretendidido ilustrar acerca 
de su trayectoria social y de su posición en 
el espacio de las ciencias sociales. Como 
se ha visto, la mayoría son de clase media, 
con padres universitarios y, a veces, inte-
lectuales. Otros provienen de hogares con 
menor capital escolar, aunque con gran fe 
en el valor de la educación, y han encon-
trado en las ideas de Bourdieu, y en su bio-
grafía, una imagen especular de su propia 
experiencia de la violencia simbólica.

Ciertamente, en los últimos años la pro-
ducción en ciencias sociales ha conocido 
un espectacular aumento. Pero la gran can-
tidad de artículos publicados en la Argenti-
na como en el extranjero, y lo nutrido de la 
oferta editorial no significan la existencia 
de una dinámica colectiva, así sea conflic-
tiva, de construcción del conocimiento. Lo 
que se extraña en Argentina es la falta de 
disputas sustantivas de las cuales pudiera 
emerger un consenso, así fuera algo barro-
co, o múltiple en sus expresiones.

Las revistas se han multiplicado en las 
últimas décadas, sin que existan equivalen-
tes en cuanto a la centralidad en un campo 
que pueden exhibir el American Journal 
of Sociology en Estados Unidos o la Revue 
Française de Sociologie en Francia43.

Es explicable la inabarcable prolifera-
ción de artículos, respondiendo al man-
damiento publish or perish que el Conicet 
ha hecho suyo en gran medida. Pero en las 
ciencias sociales ésta no parece traducirse 
en un nivel de lecturas correlativo; ni si-
quiera la publicación en una revista presti-

giosa garantiza la lectura de un artículo44. 
El incremento de la producción a niveles 
impensables en épocas anteriores es corre-
lativo de una dispersión temática que favo-
rece el aislamiento de los investigadores, en 
la ausencia de una agenda común. Es difícil 
hablar de campo, cuando quienes podrían 
conformarlo se ignoran unos a otros, ni si-
quiera por animosidad, sino con mayor fre-
cuencia por simple desconocimiento.

A nivel global, el estado de la sociología 
se caracteriza por la coexistencia de para-
digmas, potenciada a su vez por las dife-
rencias que perduran entre las tradiciones 
nacionales. Pero en el contexto argentino, 
con una aún muy débil institucionalización 
de las ciencias sociales, los efectos disrup-
tivos de la ausencia de un principio unifi-
cador, de un nomos como el que reclamaba 
Bourdieu (2001), se hacen sentir con mayor 
fuerza que en Francia o en Estados Unidos.

Si no hay propiamente un campo de la 
sociología en la Argentina, no es por fal-
ta de agentes ni de producción, sino por 
esa ausencia de una adecuada estructura 
institucional. Posiciones objetivas diferen-
ciables no faltan, pero se carece de un eje 
ordenador común que exprese con alguna 
claridad lo que debería ser el “volumen del 
capital sociológico”, y en el cuál se las pu-
diera ordenar. La lucha existe ciertamente, 
en términos de competencia inter e intra 
instituciones por recursos siempre esca-
sos, pero en la misma, antes que el valor 
de una contribución a un capital común de 
conocimientos, lo que prima es el recurso a 
inevitables formas de capital social institu-

43. Sin perjuicio de que también en esos países estos consensos se hayan ido erosionando, la crisis mun-
dial de la sociología se agudiza en Argentina.
44. O por lo menos que se lo discuta: según Juan Piovani (2018), es notable el bajo nivel de citas de artí-
culos, y especialmente de reciente publicación, en las producciones locales.
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cional que atentan contra las condiciones 
necesarias para que se pueda hablar de un 
campo científico-académico autónomo.

En efecto, la variedad de la oferta edu-
cativa y editorial disponible — en el país 
como en el extranjero — redunda en agen-
tes que presentan una multitud de combi-
naciones de propiedades disciplinares, teó-
ricas, metodológicas, estilísticas, etc., sin 
que haya realmente un capital en común 
que permita situarlos unos con respecto a 
otros en un espacio jerarquizado.

En la sociología argentina, Bourdieu 
ocupa un lugar importante, pero no do-
minante45, junto a otras orientaciones de 
lo más diversas. Es evidente que su figura 
no tiene el mismo valor que en Francia: 
en Argentina, sin excluir ocasionales dis-
putas por el legado, las luchas son más 
atemperadas. En cuanto a la importancia 
de la obra de Bourdieu en el campo, hay 
quiénes, como Elguezábal, pueden argu-
mentar su no relevancia para entender la 
Argentina46. En el otro extremo, G. Vom-
maro llega a afirmar que “Bourdieu [...] se 
volvió una especie de sentido común: to-
dos somos un poco bourdieusianos en Ar-
gentina, todos los que somos sociólogos” 
(VOMMARO, 2018).

Ni lo uno ni lo otro. Como se ha mostra-
do, hay un amplio abanico de investigacio-
nes exitosas llevadas adelante en una pers-
pectiva bourdieusiana, esto es, haciendo un 
uso creativo de sus conceptos y métodos. 
Asumiendo siempre algo de heterodoxia, 
es evidente que mismo entre los investiga-

dores que he presentado hay grandes dife-
rencias en el modo de asumir esa herencia. 
Y por cierto están también los indiferentes, 
así como los detractores: es un hecho que 
se puede practicar con éxito la sociología 
al margen de Bourdieu, y que muchos lo 
hacen en diversas maneras.

No hay tampoco un campo del bour-
dieusianismo: excepto en efectos puntuales 
en regiones muy localizadas del espacio, no 
hay una lucha por un capital bourdieusia-
no. Como lo expresaba G. Vommaro: po-
drán haber “estrategias más individuales de 
exportación-importación, de vínculos con 
Francia, pero eso no alcanza para hacer un 
campo” (VOMMARO, 2018).

De los principales colaboradores de Bou-
rdieu, M. de Saint-Martin, J.-C. Combessie, 
L. J. Wacquant, y G. Mauger, han producido 
intervenciones en el espacio argentino. Pero 
ninguno de ellos lo ha hecho con la eficacia 
de Gisèle Sapiro. Los desarrollos recientes no 
han hecho más que confirmar lo que se vis-
lumbraba como una hipótesis al final de mi 
artículo de 2008. Si hay una red que agru-
pa a buena parte de quienes encuentran en 
Bourdieu la inspiración para su trabajo, es 
sin duda la que ella ha venido urdiendo con 
constancia en los últimos años.
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RESUMO
Para abordar a recepção de Bourdieu na 
Argentina no século XXI, começamos des-
crevendo as condições socioeconômicas e 
institucionais que permitiram em grande 
parte deste período um desenvolvimento 
excepcional das ciências sociais em geral 
e, nesse contexto, o florescimento de obras 
de inspiração Bourdieusiana. Em seguida, 
apresentam-se as trajetórias de uma sele-
ção de expoentes dessa tradição, com o 
objetivo de mostrar os diferentes cami-
nhos que eles seguiram nos últimos anos. 
Finalmente, concluímos discutindo sobre 
o não-campo das ciências sociais na Ar-
gentina e sobre o lugar do Bourdieusianis-
mo nesse espaço.
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ABSTRACT
To address the reception of Bourdieu in 
Argentina in the 21st century, we begin by 
describing the socio-economic and insti-
tutional conditions that have allowed, 
throughout most of this period, an excep-
tional development of social sciences as a 
whole and, within this context, the flou-
rishing of Bourdieusian-inspired works. 
Then, the trajectories of a selected set of 
exponents of this tradition are presented 
in order to show the different pathways 
they have undertaken in recent years. Fi-
nally, we conclude by discussing the non-
-field of social sciences in Argentina, and 
the place occupied by Bourdieusianism in 
that space.
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