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E
l ohjctivo rundam<.:ntal de este trabajo 

es presentar las conclusiones generales 
a las que arribamos con motivo de una 
investigación sobre el conjumo de las 

diferentes pr{¡cticas que ponen en marcha para 
su reproducción sociaL un grupo de 34 familias 
residentes en Altos de Yapeyú, un barrio popu
lar de la ciudad de Córdoba.' 

El problema central de nuestra investigación 
gira e n torno a las estrategias de reproducción 
familiar en condiciones de pobreza , problemúti
ca que ha ocupado -y ocupa- un lugar ¡mpor
[ante en la investigación en ciencias sociales en 
América Latina, desde distintas perspectivas ana
líticas. ' En el desarrollo de este proceso, nuestra 
preocu pación consistió. por un lado, en descri
bir y explicitar el sistema de prácticas que pro
ducen un conjunto de unidades domésticas que 
ocupan posiciones dominadas en el e.~jJacio so

cial para asegurar su reproducción. y. por otro. 
encontrar elementos explicativos de la manera 
en que dichas prácticas se seleccionan , se orga
nizan y se sistematizan. 

:'-Juestro propósito fundamenlal. al realizar 
este trabajo, era poner en marcha un marco teó
rico-metodol6gico que no es utilizado habitual
mente en el análisis de este tipo de problemári
GI. Lo hicimos con la intención de construir el 

1 - Con algunas modificaciones este articulo fue publicado. baJO el 
título "La diversificación de las eSlrategias de reproducción en el 
Barrio Altos de Yapeyú Córdoba" en Anel GfiAVANO, (compilador) 
Mlfadas urbanas. visiones baffiales, Montevideo. Ed Nordan
Comunidad. 1995 

2. - la InvestigaCión fue realizada a partir de la obtención de una be
ca del Consejo de Investigaciones Científicas y TecnOlógicas de la 
Provincia de Córdoba (canicor). durante los años 1989-1993 

3 - No desconocemos la Imponancla que han tenido mucnos de lOS 
trabajOS teóricos y empíricos Que se realizaron en torno a esta pro
blemática . especialmente aquellos que se inSCriben e1 la línea de 
estudio de las estrategias fami liares de vida línea que com ienza a 
tener imponanc:a en la década del 70. y especia'mente e'lla del 
'80, coolos padrinazgos de plspal y las 'e'lexiones rea'lzadas en 
el marco de la Comisión de Población y Desarrollo de clacso. Sin 
embargo. retomarlos aquí excede los limites de este trabalo 
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proh!em:¡ y los instrulllentos tlL' ahordaje. de tal lll~tnera que no" posihilirara ellcarar 
l'I L'studio de lo,> lllec;¡ni-;mo,> de reproclucciéll1 SOCi:ll de !";Imili:t-; que \'í\ L'n en sitU:I

ciones dl' pohn . .'za COIl cierto ni\'cl de detalle y prccisi(m, :1 la \"\ . .'1, que nos in ici:lra en 

t, .. 1 CJITlillO ele b construcción de concepto,., t' hip(')lc ..... is qUL' fueran su"-ccpriblc" de se! 
\.'x[cndid:L.., :\ un uni\'cc,>o m:i.., :¡mplio, e incluso. :1 otro:,:> :'IL'C(On.:."" . ..,OCi:lk·,..,. 

El hLTho de .. : lHili7:¡f como rL"ferl'nte empírico UI1;1 cOlllunic.bd (k" :11 Ltmili:h OfrL'

el;! cien:¡,> po ..... ihi1iebdc", :wnquL prL''>l'ntah:l 1~IJl1hiéJl límite). ror un Lid!). IX'r1nilia el 
,111:ílisi" L'n det:tllc dc 1lllc':>tfa probJclll:'llicl. encarad:¡ Cspl..'ci:drncllll' dc..,dl' d punto dt..' 

\i .... u Cu:tliLITI\O. al L¡cili(;n b in:-:.tru11ll'nt:Il'Í(')J) ck· metodología, .... que pO .... lhiliun con()

cer las prjcricas y las represenuciones, las condiciones ohjeti\':\'" y lJ llI:l!ler:\ l'n qUl' 

]0:'- agente'" perciben e'<I'" condiciont.:' .... lo qut:' proporciona una con-;trucción ck-u!lad:1 

del conjunto de ;\spec(o ... que nos proponíamos iIl\l·-;tigar. Pero por otro laJo, LIS con

clusione" ~l [as que arnb:uno.., en este trahajo son \:H ida-.; como tales par:\ este grupo 

ele LlInili:l.'), en un espacio fí"ico e histórico determinado. Sin t:'lllh:\rgo. lllllchas ele ella, .... 

nos permiten revisar conceptos, elahorar hip<'ltesis, :¡finar [(·cnic;I,'" de ahordaje a b po

bbción. etc . que facilit:lrían -.;u exten ... ión :\ "'ectorc ........ OCi:lk· .... m:í ... ;llllplio .... , e indu ..... o . :\ 

grupos que ocupan po",icioncs difc-rl·ntes en el csrncio sociJI. 

E" decir n\.lc"tr:l prcocup:\ciún en torno :tl prohkma prc .... cnt:¡ do.., dirl'cciolll' . ..,: un:!. 

:lpunt:I:1 e.xplicil:lr cómo..,e dí\l:Tsificl!l la" c, .... lrJtl'gi:L ... ele rcproducción l'll f:unili:L .... C¡Ul' 
ocupan po-;icíoncs clolllinaeb .... l'n el l·~p<ICi() social: J:¡ Olr:1. cOIl..,i ... lt.:' l'll ;1\ ':ln1:11" en LI 

con ... tru(ciún lle hipüte .... ¡.., que pLTmiun abordar L\ 1l1hnn Il'lll:üic:1 l'n pohLtcionl'''' uhi
CI(1:IS en ()fr,l .... p()sici(Hll· .... de dicho e ... pacio ,,()cía[. 

:\1 rcferirnlb a[ eSjJacio socia!. est:l1no.-; implicando un:! di..,tincion aru[¡¡ica enlrl' e .... -

1:1 nociún ) la lit.:' e:';J}{/cio/ísico. Podrí:1 decirse qUl.' en CU:lllro indi\·iduo ..... hiol{)gico:", 

l0" sere" humano:""! --<:OlllO );¡" cos:\ ... - est:\rl situado", en un III,!!.(/r. l·" decir. ocupan 

un punto del ('jj)(lcio./¡~'ico. Ahora bien, los indi\'iduo,,> bio[ogico ........ l· con..,lituyen como 

~lgl'ntes sociales eJl y 1m,. la rcbción con un ópacio SUCI(/!. Jomk OCU]1:l11 una posi-

C1(\n detLTIllin;¡d:1. po..,rciún rel:tli\-a a otra:""! po:-,iciorll· ..... :-\<"í. mil'ntL\ .... d e:,jN/ciojfsico e ... 

dd"inido por b l:xreriorídad mutua de LIS p:lrtes. el eSjJacio Suci([/ .... t.:' defirll' por LI ex-

c1u"iún mutua lit.:- bs po .... ¡cionn que [o con-;ti l uyen. como ntnK1UL\ de yuxupo:,-iciún 

lle posiciones .... ociJle ...... Pero cit.:· hecho, despacio -;ocia l "'1..' tr:!dUll· l'n d espacio físi

co. de dikn.:ntl''' 11lOdo". en COnll'X!O" diferl'11tes, y I:Js po..,ihilid:ldl·:-' de ;\pI"Opi:lhe ck: l 

l· ... p:tcio físico ..,e lk:finl'n :\ ¡X\rtlr del lugar qUl' Se ocupa l'n el l· .... p:h.:iO .... ociJI.' 

En lIUl,,,tra in\'e..,tig:teión. 1:1 ... uniebdes d()!ll('sticl .... :tna[i/:ldJ'-. ¡it'nen un [uÍ'nr físicc) 

dl' lermirL\do \. Ulla p()..,¡ciún .... ()cial dikrenci:t!. y :\llIho:,- ;¡ .... pt.:'{.(o .... 1!Kiden en l0" mt:'Cl

ni ... mo.':> {jUL· utilil.:m p:\1":1 su reprodllcción: {'()nstilu)'l'n UIl gruP() de Jt!vllles , .... ()ciah: . .., 

que ocup:\n lln~! po .... iciún dominada. ~. que n:sidcn (.:n un h:\rrio popubr de ];¡ ciudad 

dl' Córdoh:1. 

Aquí nos proponerno~ de"ucar algunos :Ispec!o,> de b ÍI1\'e~lig~lción rl':di1.ad:l: 

4 Perre i3c.UPC<ElJ et al Eftels deeu" e" La misere du monde, Paris Seudo 1993 pags 159,167 
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En primer lugar, retomaremos brevemente algunas cuestiones teórico-metodológi
cas a fin ele explicitar la pcrspcc(Íva analítica a partir de la cual se abordó el trahajo, 
dejando ahora ele lado varios aspectos de La discusión teórica que implicó el planteo 
de la problemática. 

En segundo lugar, señalaremos las características fundamentales del barrio Altos de 
Yapeyú y de su proceso histórico de conformación. 

Luego , presentaremos algunos resultados obtenidos a partir del trabajo empírico: 
aquellos que remiten a las hipótesis generales que formulamos al comienzo ele la in
vestigación, hipótesis susceptibles de ser extendidas a otros sectores sociales. 

Finalmente. a moclo de cierre, proponemos la manera ele continuar esta línea de 
investigación. 

El Análisis de las Estrategias de Reproducción Social. Aproximación 
Teórico-Metodológica 

Desde la perspectiva analítica de Pierre Bourdieu, las estrategias de reproducción 
;;e definen como "conjunto de prácticas fenomenalmente muy d~ferentes, por medio de 
las cua/e,')' los individuos y las familias tienden, de manera consciente o inconsciente, 
a conservar o aumentar su patJlmonio, y correlativamente a mantener o mejorar su 
posición en la estructu ra de la.s relaciones de clase". '; 

A partir de esta definición, precisaremos algunos elementos: 

1) Plantear el problema en estos términos da lugar a la posibilidad de distinguir 
analíticamente uos tipos de estrategias: 

a) Las estrategias ele sobrevivencia que, al estar ligadas sólo al hecho de la subsis
tencia, constituyen de algún modo prácticas de adaptación al sistema y por tanto, a 
mediano o largo plazo, prácticas de reforzamiento del sistema y de su;; mecanismos 
de dominación-dependencia. Ello no impide que de todos modos constituyan opcio
nes entre posibilidades ---Dpciones tomadas sin ser necesariamente consciente de 
ello-, y que impliquen, en el momento ele llevarlas a cabo, rendimientos de corto pla
zo. 

b) Las estrategias de cambio. aquellas tendientes a aumentar el patrimonio de las 
familias, a mejorar su posición en el sistema de relaciones sociales en el que están in
senos, y con ello a modificar sus condiciones de existencia. 

Esta manera de diferenciar estrategias constituye una distinciém analítica. En la rea
lidad. ambos tipos de estrategias ;;e encuentran emremezcladas y la posibilidad de dis
linguirlas se presenta en términos de proceso histórico, es decir, en relación con la tra
yectoria de la práctica y la manera en que ella se sistematiza con respecto a las demás. 

De ello se deriva que el análisis de las estrategias de reproducción no se reduce al 
estudio de las prácticas que tieneJen a la mera repetición ele las condicione,':; objetivas 

5. - Pierre BOURDIEU, La distinción. Cnterio y bases sociales del gusto, Taurus , Buenos Aires, 1988, pág . 122 
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de vida (condiciones sociales de producción de las prácticas), Es decir. el término "re
producción" no queda restringido aquÍ a "producir lo mbmo". como si las condicio
nes estructurales eliminaran todo margen de autonomía y creatividad ele! ageme so
cial. y con ello toda posibilidad de modifica rlas. 1\..1 contrario, al rescata r la dimensión 
activa e inventiva de la práctica, y las capacidades generadoras de los habitus, esta 
rerspcctiva de análisis recupera al agente social productor de las prácticas y su capa
cidad de invención e improvisación ante situaciones nuevas. 

2) Por cieno, el margen de autonomía y creatividad cid agenre social es variable, y 
será más o menos amplio, más ü menos restringido, según los límites fijados por las 
condiciones objetivas, Más concretamente , ese margen de autonomía está en relación 
con la posici6n que ocupa el agente social (posición relativa a otras posiciones) den
tfO del campo que es objeto de análisis. En otros términos, las condiciones sociales de 
producciún de las práclicas (el campo y la posición re la[Íva dentro del mismo) cons
tiruyen, a la vez, limitaciones y posibilidades.ti 

Considerar a las condiciones objdivas externas en las que el agente desarrolla su 
práctica -y a parti r de las cuales.1a estructura- , en relación con la posición que se 
ocupa en el espacio social, constituye a nuestro juicio un valioso instrumento de aná
lisis. 

En primer lugar. permite ubicar a los agentes sociales en el sistema de relaciones 
en el que están inscItos, es decir, ubicarlos en posiciones socia les relativas a otras po
siciones (posiciones de dominación-dependencia). En relación con las condiciones ob
jetivas de los seClOres dominados, implica cierto avance en lo que respecta a dos ma
neras de considerarlas: 

a) Una de ellas es en términos de "pobreza" a partir de definiciones del fenóme
no, tomando como indicadores de la situación a lo que se denomina "necesidades bá
sicas insatisfechas" (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) . Creemos que si bien 
de alguna manera estos elementos permiten señalar ciertas caI<lcterísticas que fo rman 
parte de la "condición de clase" del grupo en estud io. no admiren la posibilidad de 
ubicarlos en el espacio social, en posiciones determ inadas, a las que están asociadas 
una serie de propiedades independientes de los agentes, por relaci6n a otras posicio
nes y a otl<lS propiedades. 

b) OtfJ es en términos de "marginalidacl", manera de analizar las condiciones ob
jeri\'as, que dio lugar a un extenso número ele investigaciones, desde distintas perspec
tivas analíticas.- Un avance importante en el desarrollo de este debate tcórico-metodo-

6, Los conceptos de campo -y. especfficamente posición en el mismo- y de habllus son fundamentales en la construc, 
ción teórica de Bourdieu. en la medida en Que ambos cOl'lstituyen pnncipios de estructuración de prácticas. Una explici
tación mayor de tos mismos puede verse en nuestro trabajO P¡erre Bourdíeu las prácticas sociales, Buenos Aires, CEA_, 

1994; yen la segunda edición reVisada, co-edlc ión de la Editorial Un iverSitaria de la Universidad Nac ional de Misiones y 
la Dirección de Publicaciones de la Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba. 1995. 

7, Sea tomando como definición de la Situación perspectivas urbanísticas, culturales, económicas o multicausales, la pro
blemática de la marglnalidad ha originado un extenso debate, lo que ha llevado incluso a intentar una "marginalizacl6n 
del concepto de marginalidad' (CAMPANARIO y RITCHER: 1974), 
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lógico consisti6 en considerar a los grupos marginales como tales, no por estar al mar
gen del sistema, como lo hacía la perspectiva dualista, sino "por la manera en que es
tán ubicados '" dentro de la sociedad. 

En relación con ello, podemos decir que el moelo de analizar las condiciones ob
jetivas que ahora proponemos, posibilita operar conceptualmente esa "manera de es
tar ubicado en la sociedad", a la vez que permite definir cada uno de los sistemas de 
relaciones. Es decir, a través de los conceptos de campo (sistema de posiciones y de 
relaciones entre posiciones) y de capital (conjunto de bienes específicos que se cons
tituye en principio de definición de posiciones dentro de un campo específico, es de
cir, dentro de un sistema de relaciones) se avanza en la construcción de los diferentes 
sistemas de relaciones sociales que tienen la eficacia explicativa de las diferentes prác
ticas. 

Por otra parte, se define la posición a partir del conjunto de bienes que se poseen, 
de los capitales que constituyen el patrimonio del agente. Volumen y estructura del ca
pital determinan la posición en el espacio social global, mientras que el capital espe
cífico de cada campo determina la posición dentro del mismo. Esto equivale a decir 
que las estrategias de reproducción ----como veremos luego más detalladamente- se 
definen en primer lugar por el conjunto de capitales que se poseen, es decir, "por lo 
que se tiene" y no a partir de "lo que se carece" o de las "necesidades básicas insa
tisfechas" 

En resumen , pobreza define de modo general ciertas condiciones de existencia. En 
ese sentido, preferimos este término al de marginalidad por el contenido equívoco 
que este último presenta. Pero. también es necesario definir la posición del grupo de 
agentes (y de cada uno de ellos), en relación a las otras posiciones, dentro de los di
ferentes campos de análisis. Es decir, es imponame encontrar los elementos explicati
vos que hacen a esas condiciones ohjetivas de vida en la posición que se ocupa en el 
espacio social. 

La noción de estrategia, entonces. sólo cobra sentido cuando está ligada a intere
ses objetivos asociados a una posición, y en cuanto relacionada con otras posiciones 
dentro de un campo. En otras palabras, es necesario construir primero cada uno de 
los sistemas de posiciones y de relaciones (los diferentes campos), para luego estar en 
condiciones de considerar a las prácticas de los agentes sociales como estrategias im
plementadas -sin ser necesariamente conscientes de ello-- en defensa de sus intere
ses ligados a la posición que ocupan dentro de cada uno de dichos campos. 

3) Pero además de las condiciones objetivas externas. juegan también en la defini
ción de la estrategia. los babitus. las condiciones objetivas incorporadas por el agen
te social a lo largo de una historia que es, a la vez, individual y colectiva.~ 

8.- Las condiciones objetivas externas y las condiciones objetivas incorporadas, constituyen los dos modos de existencia de 
lo social en la perspectiva de Bourdieu. Esta distinción analítica tiene consecuencias teórico-metodológicas para el desa
rrollo de investigaciones en ciencias sociales , e implica un primer paso para superar la falsa oposición planteada entre 
"ob¡etivismo' y "subjetivismo" 
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Se trata de aquellas di~p()sicionc.') :1 actuar. ;\ percibir. ;¡ pensar y a sentir de u n;l 

ckna !llanera Illá~ que de otra . disposiciones que han sido interiorizadas por d indi
\"¡duo en cI cu rso de su histo rü. y dentro ele 10..., límites y las posihilidades Ixindaebs 
po r las condiciones objeti\';¡s de deL! 

Definido comu "Jo soci:tl incorpor:ldo" . intL'riorizaciún de la extcriorieL!(l" el ha
hi!l/s constituye un principi( ) dl' generación y estfuClu raci<\ n , de pcrcepci()]l yapreci:l 

ciún Je ];¡s prácticas sociales . Const it uye una suene clc "hisagra" cnrre lo social ~. lo 

ind i\ 'iclual. lo ohjeli\o ~. lo suhjeti\·o. y. en la medida en que es ·'11i . ..,(OrI3 hedu CUt:f

po" perlllilL' comprender y l'xplicar por qué dos :¡genlcs sociales que OCUp:1I1 Igua le.,> 

p() ,>icione:-. dentro de un carnp() determinado. actll:¡n . ::.in emh::lrgo, dL' maner;¡ difen:n

te . 

La e .,>tr:llq~iJ :-.c h:ll"e ulIlllxL·nsibk. pues. por la rebl'i(")!1 diall·uic;.¡ ent re b po.,>i 

ciú n ocup:¡d:¡ (posiciún rdali\ ':l) denIro dd campo que L':-\ objelo dl' ;,¡n{¡) isi.,>. y los !}(/
/JI/IIS inco rporado:-. por d ;¡genle soci:¡l. 

Ahora hien . es nL'cesario adarar que al hahbr de o!Jciolles, de estrategias, no sig

nifica remitir a una r:¡cionalic.bd conscÍl'nt(' . fornn¡[ada. cxplicüac.b. ele los ;¡gentes so

c i:t!e'i que producen la::. prjuicas. Tampoco implica hacer rcferenci;¡ a un;¡ r:lCion;t!i 

d:¡d quc :-.e miel(' en función de los resultados obtenidos, es decir. una r:tcionalic.bd 

que está ('11 re lación con la eficacia ele la prácticl. Se trel1:¡ de un:¡ r({ciollalid(/d Iimi
l(/do. pero no a b manera de Simon. "porque el espíritu humano es Iimiudo" sino 

porque el :lgenrc social estj socialmellte limitado. por la po::.iciém que O CU¡Xl y que h;l 
\'cnido ocupando ('n el espacio social. 

Desde esta maner:¡ de \ 'lT I:ts cosas. ::>e Jluliza más hi('n en <.J.u(> rnedid:¡ b éstrale

gi;! es l"CIz (jJl(lh/e. cOl1lprellsih/c. en primer lugar. desel~ LI:-' opciunes que hrindan la:-. 

condiciones objetiv:ls (posici(m en los diferel1l e.,> campos), y en segundo lug;¡r, desde 

l:!" limitac iones y po:-.ibilieL!<.k·.,> de lo'> hahitll,\ incorpoL¡dos :l p:\rtir de 10:-' cu~¡Jes '>L' 

]K·f(. ihen L''':\'' ü pCiOIlC'>. :-.e e\:t!ú;¡n y "L' :lCtúa en consenlL'Jlcia . Se 1r:IU de un:1 racio

I/tflidcu/ fund:¡cla en un seJltidu prúctico, cn un .'>cntido del Juego. que h~1 "ido incor

por;ldo por el :Igenle social ;t lo largo de su hi~tOl"ia." ' El SL'ntido del juego e.'> lo quc 

pcrmite "i\'ir - sel/lidu l"il"ido--- como "t.'\"identc" L'l Sfll/litlo úbjeti{"odo en b,,> institu

ci()ne~. e.'> decir. b:-. percepcionc.') r rcprL':-,enucionL's como n::suludo de b incorpor;¡

l 'iú n de Lts (ondiciollt.·s obj~ti\ ' :¡s. 

l ) A panir de e.,>to.., d~ll1enIOS. -;erulemos que las L'.,>tr'Jtcgi:¡:-. que los diferentes 

:lgcntes () grupo~ de agentc.:s implcl11l:ntan . cOI1 .,>cient~ () lI1consciel11emenle. para su 

rq)],(Klucciún social. dependerían fundamentalmente: 

9 Esta OClstura Implica una ruptura con aql..el las ¡neas leoreas (espeCla71ente el Indivlcual lsmo melOdoiogieo y la Teor,a 
de a acción racional) que parten de la libre Jniciativa de un actor social cuyas estrateg as estarian sometidas sólo a las 
coerc·ones de :as estructuras externas. olv,déndola h!stora ,nd,o/'dua! y colectIva de los agentes a tra ves de /a cua ' se 
conS/Iluyen :as estructuras de p 'eterenc;as q_:: es haO. ,a n. en ,,'na c.aeCI.ca lemoora comple¡a con'as eSlr"CL'2S 00 
¡e:lVas Que .'as p 'ooucen y Que ellos tienden a reproduCir' Dlerre s, .¡;;r:,~u y LOlc .... ~CCu~IF Réponses. SeJ:, Par s 1992 
pag 99 

1( Plerre BO:Jf1D'f:L Le sens pra llque Mlnuit. Paris 1980. pags 475 
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J) Del \'olumen y estmctura del capital que hay que reproducir (capital económi· 
CO, capital cultural. capital social, capita l simhólico, que el grupo posee), Desde esta 
perspectÍ\'a teórica, amba~ dimensiones del concepw de capital -y su evoluciún en 
el tiempo- constituyen principios de definición de posiciones relativas demro del es
pacio social globaL Ahora hien, dentro de las especies diferentes de capital, el capital 
económico y el cultural constituirían los principios fundamentales de estructuración 
dd espacio sociaL mientras que el ca pital social y el simbólico serían más bien prin
cipios de rentabilidad adicional de los otros dos. J

¡ 

2) Del estado del sistema de los i1tSlrumellfOS de reproducción, institucionalizados 
o no (estado de la costumon: y de la ley sucesoria, del mercado de trabajo, etc), Se 
trata de aquellas condiciones objetivas que se presentan, a través del tiempo, como 
0rxiones para los agentes sociales, Aquí se tiene en cuenta la distancia social real del 
grupo respecto a determinados bienes, La distancia social real comprende también la 
distancia geográfica (espacio social y espaciofisiCo), que a su vez depende de la dis
tribución del grupo en el espacio, y con mayor precisiún, de su ubicaciún UugarJisi
co y posición socia/) con respecto a los CenlfOS de producción y distribución de los di
rerentes tipos de bienes. 

3) De! estado de la relación de jlierzas entre las clases, es decir. del rendimiento 
diferencial que los distintos instrumentos de n.:producción pueden ofrecer a las inver
siones de cada clase o fracción de chlse. 

4) De los hahitus ÍJU;(1)orados por los agentes sociales. Es decir, de los esquemas 
de percepci(m, de arreciación y de acción interiorizados: del sistema de disposiciones 
a actuar. a pensar. a percibir más ele cierta manera que de otra. ligados a definiciones 
de tipo lo f)()'''''ihle y lo 1/0 posible. lo pensahle JI lo no pensable, lo que es para nosotros 
.l' lo que no es para 110solros. que actúan como otrO principio de estructuración de prác
ticas. 

Las estrategias de reproducción serían la resultante de la influencia de estos facto
res. pero no considerados en forma aislada) sino como sistema. Por ello, cualquier mo
dificación de alguno ele estos elementos, lleva consigo una reestructuración del mis
mo, y una probable redefinición de estrategias. Así por ejemplo. tocio cambio de la re
lación entre el patrimonio (considerddo en su volumen y en su estructura) r el siste
ma de los instrumenros de reproducción. con la transformación correlat iva de las op
ciones presentadas como posihilidades. tiende a producir una reestructuración elel sis
tema e!e estrategias de inversión, que suelen llevar a implementar prúcticas dt: reCOl1-

l'eJ'Sióll del capital que se poset: en otra especie más rentable en el estado considera
do de los instrumentos de reproducción. 

'1 ·EspeCialmente uno de los últimos traba jOS del autor es el que nos permite inferir esta distinción entre 105 diferentes cap:· 
tales Así expresa Bourdieu" la estructura del espacio social tal cerno se obseNa en las sociedades dlterenciadas es 
el producto de dos principiOS de diferenciación fundamentales. el capItal económico y el capital cultural' el. Pierre eOUR
:)¡EU , La noblesse d 'etat. Grandes écoles el esprit de corps. Minuit. Paris, 1989, pág. 13. En trabajOS anteriores del autor 
en cambio, no aparece explicitamente dicha diferenciación 
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'5) Si definimos el problema en términos de divers!ikación de las estrategias de re
producción, inrroducimos una nueva dimensión de análisis. 

Al hablar de diversificación, nos referimos a la utlriedad de estrategias de repro
ducción que implementan las diferentes familias. pretendiendo delectar los distintos ti
pos de estrategias y e\'aluar el peso relativo que cada una ele ellas tiene en el conjun
to. El análisis se realiza en dos contextos: uno. relativo al lipo de estrategias imple
mentadas en el mismo campo: otro, en relación al espacio social global (es decir. al 
conjunto de los diferentes campos, económico, culturaL ete.) . 

Desde la perspectiva teórica a partir ele la cua l abordamos la problemática. se plan
tea que una "estructura determinada del capital tiende a imponer /Ir! modo de rejJro
ducción parlicular"y que. entonces. el conjunto de las estrategias de rcproducci6n es
tarían adaptadas a las particularidades de la especie de capital que se trata de repro
ducir.l

! Es decir. no todos los agentes utilizan de la misma manera y en el mismo gra
do roelas las estrategias ele reproducción disponibles, y aquellas que efectivamente se 
implementan dependen en cada caso del volumen y sobre todo de la estructura del 
capital que poseen (del peso diferencial de cada una de las especies del capital) . 

Si hien siempre existe cierta diversificación en todo sistema ele estrategias de repro
ducción (en la medida en que son diferentes los campos en que se realizan inversio
nes), es importante ooselyar en qué campo se imensifican esas im'ersiones (aquel qut: 
conMiruye la apuesta m{¡s fayorable en relación a la estructura del capital) y en qué 
medida la diversificación se plantea a nivel de coexistencia de los campos (espacio so
cial global) () especialmcntc dentro del contexto de un mismo campo, 

El Barrio Altos de Yapeyú 

'E'itábamos a 50 m. del río. l/na l'ez estl{[limos 1111/cbo tiempo C01l agua .. \tucho 
más de 20 días COH agua. Se nos perdió muchas cosas. Treinta CUlOS vil:ía yo abí. 
pero nunca babía llegado tanto el agua. Hacía /J1llcbo calor ese día. mi perro gri
taba. llovió muchísimo, como a las diez de la Hache empezó a eJltrar agua. Fl pe
rro gritaba. lo tenía atado y ya le estaha llegando el agua. 1:.'1 agua villo de golpe. 
cosa de cillco mínutos. de barrio junior;s hubo geJlte que se ahogó, yo no me acor
dé más. 1:.'1 agua había subido como dos metros. ¡\¡fe mojó todo, colchó1'/ , todo era un 
barro".l.~ 

El barrio Altos de Yapeyü se ubica en la zona esre de la ciudad ele Córdoba. Está 
conformado por 29 unidades habitacionales que ocupan familias provenientes de zo
nas constantemente afectadas por los rerer idos desbordes del río Suquía. Sus pohla
dores proced~n esrecialrnente de dos villas de emergencia: Villa "l3ajo Yapl'yú" y Vi
lla "Talira", ubicadas ambas en las márgenes del Suquía . 

12_-Plerre eouRclEu, La noblesse d'etat. ... op. cil. pág 386 

13 -Testimonio de un vecino. refiriéndose a una de las tantas inundaciones sufridas cuando vivía a Orillas del río. Tomado de 
Llllana q 'VAROLA y Aurelio FEAAERO. ViVienda y Promoción Humana un programa pilOIO. Ed CEVE_ Córdoba, 1981. 
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En 1972. luego de una gran inundación, el Gobierno ele la Provincia, a través de la 
Direcciún de Promoción y familia, y por iniciativa de un grupo ele vecinos, condujo a 
estas familias hacia su aerual asentamiento, y un ano después destin6 la fracción per
manente del terreno a los nuevos pobladores. 

Las tareas de conducción del traslado y el primer marcado de lotes fueron realiza
das por un equipo técnico de dicha Dirección, en un área aproximada de 5.000 m2. 
Los vecinos construyeron sus piezas en el fondo de los !mes. con materiales rescata
dos de la crcciCnll' y con ladrillos donados en demoliciones o comprados "usados" 
que ellos mismos transportaban en holsas y carros ele mano. La estrategia utilizada fue 
fundamentalmente la de auroconstrucción familiar, por etapas, en la medida en que 
podían conseguir los materiales necesarios. 

Actualmente, y desde aquel momento, en el barrio se notan claramente dos secto
res con características físicas y humanas propias, cada una de ellas conformada por fa
milias provenientes de un mismo sitio, y con diversas relaciones de parentesco entre 
sí: los que venían de Villa "Bajo Yapeyú" se ubicaron sobre la calle interna del terre
no y los de Villa ·'Talita"., sobre una de las calles externas, que limita con el barrio Ya
peyú. 

En 1976, CFVE (Centro de Estudios de Vivienda Económica), una Organización ~o 
Gubernamental que tiene su sede en la ciudad de Córdoba, consigue apoyo de la OE.'\. 

para investigar y experimentar una nueva tecnología para la construcción de viviendas 
de autoayuda, para lo cual buscaba una comunidad que ya tuviera terrenos -Altos ele 
Yapeyú cumplía este requisito--. o que se encontrara en situación próxima a regula
rizar esa tenencia . 

Los primeros contactos entre la comunidad de Altos de Yapeyú y UVE, se tomaron 
a principios de 1977, cuando el Centro explicú los aspectos generales del plan frente 
a representantes de todas las familias del barrio. Al aceptar las condiciones del mismo, 
y previa autorización del Gobierno de la Provincia, se puso en marcha lo que se lla
mó Programa Piloto Villa Altos de Yapeyú, realizado por CF.\"E entre 1977 y 19709, con 
el apoyo financiero del Programa Especial de Investigación de Vivienda Popular de la 
OEA. 

El nuevo loteo se realizó sobre la base del anterior (el planteado por el grupo de 
técnicos que organizó el traslado), introduciendo pequeñas reformas y ajustes a la to

pografía del terreno. 

Los recursos eran insuficientes y resultaba muy difícil compacibilizar las necesida
des de la comunidad con las reales posibilidades econúmicas que existían: Jos fonclos 
alcanzarían para 8 viviendas, y había que decidir a quienes les corresponderían. 

El criterio que se adoptó para ello fue el de la ubicación de los lotes, porque el 
plan tenía un objetivo fundamental: crear un 11ncón urhano que sirviera como mues
tra o modelo. Desde el momento en que se tomó estJ decisión, trabajaron conjunta
mente la Comisión Directiva del barrio, el grupo de 09 familias beneficiarias 'y el equi
po técnico de CEVE, dentro de una experiencia abieI1<l de diseño --con pal1icipación 
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del usuario, ~lunqllL' reslringida por los ohjeti\'os generales del plan y la:-- posilJilidadc" 
l'conúmic¡s- y con el ~istema de trabajo de ··l'.,.Juerzo propio" con cOIllplelllcntación 
de l;l reas (fahricación ele hloques. dinteles . \"igut'tJs . ClC.) re~dizaclas por otro.'i grupo ..... 
hulluno .... dL' l'SC~IS():-i recur:-,os. 

El plan de 8 GIS;}S original incluía la p;¡rquizaciún cid conjunto. rXlL1 dar la imagen 
:luh:¡cla del modelo urbano que . ..,e proponía: medianll: un "ubsidio del F"tado. SL' 

con . ..,truyeron la edle de hOfmig()n, las \creda::. y cantero", y se.: comenzó la p~lrquiz;l

c¡(')[l. La c()[ocaciún ele ::irholes y plant:ls se rc;t!izó en una jorn:lda ele trahJjo co[ecti 
Hl en la que particip:uol1 Lis bmilias dd plan. otros \ · t.:C!I10~. ~ técn ic():-. de U\L El () 
LIt..' oCluhn.:: de 19tH, tennin:,¡das LL" obra." luego de UIl :1110 de tClhajo ..... e realizó el ac
lO 1Il:IUgUr:t1 

~illlllll:Hlealllenle con lo:"> primeros COIll<lUO:"> de CEn CUIl Lt comunidad, ."e cOlllen-
7.{) :1 poner en Jllarcha la organ iz: lciún de la misma, En una primer:¡ c l:tpa. Sl..' trab:¡jú 
con una mínima l'struclULl organiz:lti\"a. con un;l AS:llnhlea y un:l C01l1i~iún para tr:l 

tal' y t0111:lr d<:cisionl's so»r<: diversos tellus: como Se' n.:."ponc.k'ría al pago de materi:,I
le~. la mano u<: ohr:!, el propio dbdio. etc. 

¡)or h .... limit:lciolll's dd plan (rDpecto al número de \'¡\'iendas), surgieron una se 
rie de divergencias y conllictos: mientra .... 8 fan1i1ias f(,:solvían .... u problema h:¡bitacio
na!. otras 21 debian esper;lr la concrcciún de un nuc\'o proyecto. Es en es[e momen
[O cuando .... e hizo priorit:lrio con . ..,eguir rrlpidamente un resp:lldo leg:ll: para soliciur 
otro plan para construir b:"> 21 \'i\ 'iendas restante:">. se n~4uería un grupo con persone
ría jurídica y capacidad ele gestión. Así :'le decidió formar. como organización de base, 
un:l socied:ld civil sin finL':-' de lucro 

En diciembre c.k· 19-- .... e prest'nIú un proyeclO JI .\Iinisrerio de Bil.'nr.::-,tar SociaL P'¡ 
rJ n..:;¡]izar un Plall Mode/o Integral de 29 \·i\"iendas. Luego dc ésta pnmer:l presentl 

cioll. huho otras llue\·,I.". con el ohicti\"() de adaptarsl:' :1 lod()~ los rL'qucrimicntos ek·1 
])qxlnamento de Suh..,idio. .... dcl \linisteno. Cad:! IlUe\ ':1 pre::.cnLlción :-.uponí;¡ \;lmhi¿'n 
la (onsu]¡;¡ y Pél rt icip<lci{m de la comunid:ld él [r:I\"(·$ dc ;¡s:lmhk;ls. Fin:dmente. en sc
tkmhre e!L' 19-8 .... L· anunciú oficialmentl' c.:I o[org:!micllto del ..... uhsidio, pero ..... c SUCL· 

dlL'1'iHl nUC\:lmentL' una , .... erit,: de lll:lrck¡:,,> y cOl1 tr:unarch:ls, porque no .se enumtrJh:l 
un:¡ ngur:! kgal apropi;¡c.Lt par;! resoh'cl" el proh1cm:¡ de la dCl1eb . h;¡su que un ;tilO 

ck .... pub .se derogú el suh .... idio y p:l~Ó :¡ JrcllÍ\'o 

En el 1llismo IllOll1ento en que desaparecía una posibil icbd import:II1lC p:¡ra con
Cl"l:'ur el plan. se (oment:lha a formar J:¡ Coopcmtil'{l de l kicllda y CUI/illll/() L nióll 
Altos de } ({!'<!.rlÍ, que obtendría:">u personería jurídica en diciembre de 19/9. 

Posteriormente. entre los ano:-. 1980 y 1982. con suhsidios L .. ·.;tatalc.s y extcrnos, Sl.' 
COJbtruyú el Salón Comuniurio ...... c continuaron Lb ohr;l~ de \·l.·redas. escalera, IllUr:l 
lIón ue contención (sobre ot ra de LIS calles extr.:rnas) ~. red de :Igua y desagües. En ese 

momento pudo il1lciarse t:lmbién b p~l\"imentación c.le la calle inrerna . que fue COlll 

picuda a tr:l\'és dr.:l esfuerzo propio de los \"ccinos. 

Finalmente. en 198-1. I~I Coo¡x:ra(i\'a recibió un nuevo subsidio externo con el cu:d 
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-sumado a la asistencia ¡(:cnica de la O'\G que había tenido accionc~ en el barrio-
se creó un banco de materiales. La idea era que, con esta modalidad , las 21 familia s 
que no habían participado del primer plan de vi\'ienclas pudieran mejorar sus unida
ele!'> habitacionai<.:s. Sin embargo, en un mome nto de inflaci6n acelerada. además del 
tiempo que se tardó en tomar decisiones relat ivas al manejo de los fondos. el dinero 
se desvalorizú. y. según CLlenta un vecino, aquello "que iha a a/canzarpara una jJie

za comjJleta. alcanzó liada más para la cáscclrd'. 

Este asentamiento presenta entonces, por sus características hist6ricas y físicas , al
gunas particularidades que lo diferencian ele otros similares de la ci udad. ya que no se 
conformó por sucesivo::. agregados de nuevas familias. sino por un traslado colectivo. 
programado por un grupo de técnicos, a un terreno desocupado. Por ello. desde d 
comienzo se presenta un ordenam iento de las parcelas y una ubicación pre\'isora de 
las viviendas precarias al fondo de los lotes. con la intención de construir posterior~ 

mente vi\'iendas definitivas en el lugar más adccuado de cada terreno. l. 

Adcmás. los vecinos contaron con cÍl:terminados instrumentos de reproducción. 
que les permitieron poseer su propia casa, y una cierta organización comunitaria. Sin 
embargo. no todas las familias tuvieron iguales oportunidades para construir sus uni
dades habitacionales. y muchas de ellas son tan precarias como las que habita han a 
las o rillas del río Suquía. 

Complelando otros aspectos relativos al espacio/ísico. senalemos que el harria Al
tos de Yapeyú se encuentra ubicado en una 7.ona de la ciudad de fáci l acceso. con un 
relativamente buen servicio de transporte urbano, gas, electricidad , agua corriente y 
recolección de residuos. Las principales vías de acceso al sector son netamente comer
ciales. con negocios pec¡uenos y de gran envergadura, de todo lipo y rama ele activi
dad. Cuenta además con centros de salud y educativos - gratuitos y privados- muy 
cercanos. En lo que hace pues. al espaciofisico. las unidades domésliGls objeto de es
tuclio disponen de centros oferentes de distintos tipos de bienes. Veremos ahora en ge
neral. desde la posición que ocupan en el espacio socia l, y desde los habitus incorpo
rados. en qué medicÍ<l se apropian de esos bienes para diversificar sus estrategias de 
rep]"()ducción. 

Hipótesis Generales y Resultados Empíricos 

Presenta remos ahora las hipólesis generales planteadas al comienzo de 1::1 im-esti
gaciün. con el objeto ele contrastarlas con los resultados empíricos: 

f IIPOTblS 1: La,,;,,' estrategias de reproducción serian tanto menos diversijkadas - en 
térmillos de diferentes campo~ Cllanto más crítica es la condición en el campo más 
importante (campo económico, y jJor ello, cualllo menor volulIlen de capilal económi
co se posea) J' CllCinto mellas diuers!fl"c.:ada sea la eSlnlC{Urcl patrimollial (capilal ec()-

14· Veremos luego cómo las estrategias habitacionales Implementadas modificaron los obJetiVOs expliCltOS 
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nómico, cl/ltltral, social etc.). 

En primer lugar. y en líneas genera les, podemos decir que no encontramos entre 
los miembros del grupo en estudio, diversificación de estrategias de reproducción. to
mando en cuenta el contexto del espacio social global. Consideramos aquí especial
mente las inversiones que bs distintas familias realizan en el campo económico y en 
el campo cultural. en cuanto las mismas tienden a una mayor acumulación ele capital 
económico y de capital cultural. que con::.tituyen los rrincipios básicos de la estruClll
raciún del espacio sociaL 

Esta siruaci6n se explica fundamentalmente por la posición que el grupo en gene
ral posee en el espacio soda!' En efecto, a panir de un escaso volumen ele capital. 
aunque presentando diferencias en esre aspecto y también en :'lll estructura. las unida
des domésticas se ubican en un conjunto de posiciones que conforman un sector ubi· 
cado en la parte más baja del espacio. Las prácticas se concentran en el campo eco
nómi<.:o y. específicamente. conforman un amplio conjunto de "estrategias de obten
ción e\(: ingresos", siendo muy limitadas las inversiones que sc realizan en los otros 
campos. 

Ahora hien, siguiendo en el contexto general del espacio sociaL encontramos cier
ta diversificación de estrategia !:o de inversi6n -aunque no puede hablarsc de grandes 
contrastes en relaciún al rcsLO del grupo- relacionadas especialmente con el campo 
educati\"o. Se trata aquÍ de algunas unidades doméslicas que ocupan posi<.:iones dife
rencia les en ese espacio: se ubican en el seClOr más alto. ya sea en sentido económi
co o en sentido cultural. De todos modos. en este segundo caso, por el capital econó
mico que poseen, las familias se ubican en sectores medios del campo. 

Es decir. habría una suerte de "umbra l"' en el campo econ6mico. a panir del cual. 
pueden incidir otros capitales ----especialmente el cultural-. en la diversificación de 
las estrategias ligadas a distintos campos. En otras palabras, superado un volumen mí
nimo ele capital económico, entraría a jugar también la estructura que tiene el patrimo
nio de la famil ia. En relación con ello, podemos decir que a partir ele ese volumen mí
nimo de capital económico disponible entra a jug:u. en el campo cultural. el capital 
cultural ele origen como capital específico que se pone en juego en ese campo y. aso
ciado al capitaL la trayectoria de la familia en el campo y los babitus que se han ido 
incorporando en esa trayectoria . La conjunción de todos estos elementos explican la 
mayor inversión que se reali7.a en el ámbito educativo forma l (nivel medio incomple
[O y completo como inversión escolar predominal1le entre los hijos) y en un caso. otras 
estrategias diferenciales asociadas (elección de escuela privada , aprendizajes extmes
cola res no-manuales -inglés, computación-). Frente a estas estrategias diferenciales. 
señalemos que las prácticas educativas generalizadas constituyen inversiones menores 
en el campo escolar: los hijos completan el nivel primario ele educación fo rmal -lo 
que supone una acumulación de capital escolar levemente mayor que sus padres-o 
asisten a la escuela pública y realizan aprendizajes exrraescolares ligados a la incorpo-
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ración ele habilidades manuales. [, 

Los resultados obtenidos pues. indican la comprobación de esta hipótesis. aunque.: 
sería necesario explici tar más lino de sus aspectos: la diversificación de la cstmctur..\ 
patrimonial de la unidad doméstica entraría a tener peso explicativo a partir de cierto 
volumen de capital económico, situación que es visible en las inversiones en el cam~ 
po cultural)' en otrJS estrategias de reproducción (prácticas de consumo y cquipa~ 
miento doméstico. por ejemplo). 

HIPOTE~JS 2: La di/Jersificacióll de estrateg ias de reproducción considerando el con
texto del campo elilico. lambiéJluaría en relación al grado de pal1iClpacióI1 (uolumen) 
que el age1Ite socia/tiene en el capital eVJecifico de dicho campo. Pero. al menos e1l 

cferias cO/ldiciones, pareciera que esta variación oCllrre en sentido inuerso a aquel que 
sellalamos con respecto al contexto general de los diversos campos. 1:.'s decir. mientras 
mellor volumen de capital económico se posee. hah/ia U1la mayor tendencia a la di
l'ersificación de estrategias en el campo económico, al menos basta lfll niL'el que ase
gure la sllhsistencia de la familia. 

En efecto. las estrategias de reproducción implementadas por las unidades domés
ticas que están ligadas al campo económico y rienden a la obrenci6n de ingresos mo
netarios y no monetarios. presentan un mayor grado de di\·ersificación. 

Entre éstas, aquellas estrategias que suponen el mayor volumen de ingresos de los 
grupos familiares son L:1S ocupacionales. En primera instancia , por los ingresos direc
tos que se perciben, ingresos que presentan diferencias importantes según el tipo de 
ocupación. Así, entre los hombres, las prácticas que proporcionan un mayor rend i
mienro econúmico, en términos de ,'olumen de ingresos y en relación con Su estabi
lidad. están ligadas a una actividad cuentapropista de \'enta (k producción doméstica: 
le siguen luego los empleos de diferente tipo --con ingresos medios y estahle5-, y 
finalmente, ocupando una amplia porci6n del espado. actividades por cu<.;nta propi,¡ 
relacionadas con changas que implican la obtención de ingresos reducidos e inesta
bles --es en esta porción del espacio donde se coocentr,:lI1 especialmente las prácri
GIS de robo y de prostitución. Entre las mujeres. la ocupación predominante es la de 
empil'acla doméstica y la opción laboral está ligada más al ciclo vital fallliliarl~ que al 
volumen de ingresos del esposo. aunque sus salarios representan un incremento im
portante del presu(1uesto familiar. Por otra parte, las (1rácticas lahorales de los hijos -

l5-No podemos detenernos aquí en cienos detalles. pero es necesario mencionar que entre las estrategias educativas. he
mos dlsllngurdo claramente aquellas que constiluyen prácticas Independientes de algunos miembros de la uridad do
méstica de aquél-as que comprometen a todos en generaL pudiendo diferenciar así -estraleg'as indiv'duales'· que CO"l
sisien en opCiones tomadas por algunos agentes de manera independiente. hac'éndose cargo ellos mismos de los gas
tos en tiempo y en dinero del proceso de acumulaCión de capilal escolar- y "estrategias familiares que consisten en 
un conjunto de prácticas asociadas que implican compromisos y obligaciones mutuas 

16 -Anal zando las ocupaciones actuales y la historia laboral de las mUJeres. la estralegia ocupaCional domna",ie muestra la 
SIguiente secuencia Ingreso al mercado laboral desde muy Jóvenes. como empleada cama adentro. hasta qJe forman su 
pareja y tienen sus hiJOS Luego que los hijos crecen. se redefine la estrategia y el trabajo en casas de familia comienza 
a hacerse mediodía o por horas 
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tanlO de \;lrones corno dc mujcres- son se!llt'j:mte" a [as de :-.us p:ldres . en relaci<'lll 
con d tipo de ocupaci()n y el \,o]umen y estabilidad de los ingresos. 

Ademi" del s:lI<lrio. olros ingresos ;¡ la unilLtd doméstica provienen de [as estr:lte

gla-. bbor:des. En ;t1guno .... caso:--. por las posibilidades que implican algunas moclalicla
cit.·.., que éstas adoptan l'1l rL'lac i('>J1 con ot ras fuentes de..: ingreso. ... ll1one[ario~ (crédito ;t 

tr:I\L· ... de LIs rnulu:tles. ¡XI!":¡ el caso de lo.'> empleJdos) y en otros . con fuentes de in
grt:-,o,> no moneurios. CO!1"istenlc", en tr:H1sfer~'ncias informak ...... de ciertos hienes que 
LIL· ;t!gúll modo perllliten cubrir p:lrtc de las I1cccsidJ<.k:s de 1:1 famili:1 en Ilutcria dI,: 
:t1illlel1tos y \"estimL'nu. Quienes implemcntan e"ta:, pljcric:l:-- .... on Li .... empk~ld :1S do-
1l1\.-,,,,¡iClh y quicllt..'.,> tralx¡j:ill en :¡cli\·k\;¡(k .... rcbcionad:!:-. con el ruhro :dilllénlO:-. (pJn~i 

(k·rú. lllercldo (k· :\ha-"to. feri:\ de.: \·e rdur:l:-i). 

Por olr:\ paI1L· .. ,>on illlportanle.:~ lamhi¿:n como e;"'¡¡-:lh:gi:l"" (lLO obtL'IlCióll dc' ingre
so ..... . aquel!:!s prácticas lig:ld:\s :1 la apebciúll a lllL'canislllOS <-k' Iransferencia .... fonn:lk: .... 
<-k, ingre .... o ..... !llonel:IrlOS ( .... uh,Siclio .... de di .... ¡inro tipo. c .... 'X·ci:llnh.·nte estatale ..... ) y no J11()

ndJrio~ (Cljd PX\. l3ob{m cOlllunitario. leche p:lr:l lo.':> niii.os lllenOfe.'> de 5 :llios. <"0-
IllL'dof gratuito en la escuela). Con respecto a lo~ prillll..Tos. lk·beI1lo .... "enal:lr que b 
:lpebciún :1 dicho ..... mecl!li . ..,rno:-. e~t:i gCIlI..Talizad:l en nuestro grupo en estudio. [1ero 
la decti\'id:\d de 1:1 estr:l\l..'gia illlpll..'lllenud:\ ck:pl..'nde de !a po ..... csión dt' cierto capiul 
social -relaciollí!s-- que :Ictuarí:\ proporcion:mdo un ma~-ur rendimicnw dl' los in,,
rrumenTos de rcproducciún disponibles. En lo que se refierc :1 los ingresos no ITIone
T:trlos. las ofertas están m:is extcndidas -y son objeti\':lll1ente posibles para todos- ~ 

b n() implementación de prácticas en rd:!ción con dichas ofertas ap:lrecen como op
ciones tnnndas por los grupos hmiliarc ..... 

En e-.to. .... últimos caso~. deheJl1<h ser);¡!Jr qul..· bs \·~IIücioncs en CLunto ;¡ \"()lul11cll 
de di\'ersifiC:lciún ..... on Il1Ulores y .'>e encuentran t'~pcci:¡]Int..:ntc I..·ntre aquellas f;¡milia s 
qu\..' ocup:l!l ];¡s pOS1ClOIlI..·.., II1á~ ~dt:!" (cul11ómic:¡:-> o cu lturales) b dccir. nUc\:lmente. 
I;¡ .... L· .... tratcgi:l:-> diferulCi:lk,> --{;~cepcion~\II..·:-' dentro del grupo-- .... l..' l..'IKlle.:ntr:lll :boci:l -
<-h .... :1 posiciones dirercnci:dcs dd c:-,pat'io soci:t1 

L()s fe'>ult:tc1 o .... geneLllc .... indican pu\..' ..... la comproh:\C!ón de Lt hipotDi ...... . \quí po · 
drt:11l10S :lgn:g:lr que, :-,i hicll en lérmino:-, de \olumen l~! di\'lT,sificaciún en el campo 
econúIllico puc(k' '>cr .<;e1l1e i~lIlte. UIl1hi('1l ést~¡ puede ..,er diferentc. en Cuanto :11 tipo 
dL' e .... tr~t1egi;!s que ..... e selLoccionan : para c(JIllplcur I()~ ingrL'S(h .... l... pUede opur por un:! 
estr:!tegia dl~ robo () por instalar un negocio f:tmiliar. por ejclllplo: se puedc :lpebr :1 
todo .... lo .... 1l1ecani ..... ll1os de transkrencia .... ¡'ofm:lk,> dc dillt'ro qul..· se enCllcntr:ln como 
ofcn:ls o Sl' opta por cuntinuar una c ..... tr:lte.:gia bhoral 11:I .... ta (jUl..' se cOlllicnce :1 perci
bir b jubibción. etc. Aquí incidirían t:¡¡llbil'n COIllO elemento .... expliclti\'os de est:t .... 
pr:ícticas diferenu:t1es la e .... tructura patrimonial de la familia. ~ los b({hilllS incorpora 
do .... por los :Igenlcs soci,¡k·s . 

En rebción con lo que estamos pl:tnte.:<.mdo. precisaremos olroS elemento ..... 

En primer lugar, podeJllos ck'cir quc. e.:n lo que sc rcfiere ;tI sistenu ele estr:ltegias 
de reproducción en :-,u conjunto. :¡quella .... práctica ..... que C()nstitll~·en e1c¡e de dicho si ..... -
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tema son las estrategias de obtención de ingresos, incluyendo aquí a las estrategias la
borales y a rodas las otras prácticas tendientes a la obtención de recursos monelaríos 
r no monetarios a los que hemos hecho referencia. Asociadas en lomo a este eje. SI.: 

encuentran otras estrategias ele reproducción -por su contenido y por la forma domi
nanles que adoptan las prácticas en el grupo en estudio--, como las estrategias habi
racionales y de organización uoméstiGl, las estrategias relativas al cuidado de la salud. 
las estrategias migratorias y las ele inversi6n en el campo educativo. Es decir, las prin
cipales inversiones que realizan las diferenres unidades domésticas están relacionadas 
con el campo económico y la diversidad de estrategias implementadas aquí se relacio
nan ele algún modo con las demás prácticas. 

En segundo lugar. precisemos de qué modo se encuentran asociadas e!:otas prácti-
G IS: 

-La estrategia habüacional dominante --en relación con la tenencia de la tierra y 
de la \-ivienda y con el proceso constructivo en general- . como hemos \·is[Q. está li
gada a transferencias formales del Eswdo y privadas: el terreno donde se conformó el 
barrio fue cedido por el gobierno provinciaL 8 de las unidades habilacionales fueron 
constlUidas mediante un subsidio externo y a tra\-és de un Plan de Viviendas coordi
nado por una O_'\G . y las restantes fueron mejoradas con otro subsid io del exterior y 
con el mismo apoyo técnico. 

-La única estrategia generalizada en torno a prácticas preventivas en salud también 
está ascKiada a transferencias formales del Estado y concretamente, a una estrategia de 
obtención de ingresos no monetarios: leche gratuita para los niños que participan del 
programa oc pediatría del Cenrro de Salud Municipal, durante los primeros 5 años. l

-

-Las modalidades que adoptan las estrategias migratorias. también se relacionan di
rectamente con las estrategias laborales. Si bien este tipo de estrategias no es impor
tante en la actualidad. constituyó una prácr.ica generalizada en el pasado, y. tanto las 
migraciones definitivas como las temporales presentan la misma modalidad. 

-En lo que respecta a la estrategia de inversión dominante en el campo escolar 
-que tiene al nivel primario de educación formal como punto final de la trayectoria- o 
también encontramos relación entre dichas inversiones y la transferencia formal del Es
tado realizada a través del PAICOR.¡M 

La importancia que tiene la asociación de estas estrategias ha podido ser corrobo
ra<.b. cuando la modificación de algunos de los factores que inciden en ellas lIe\'c> a 
una redefiniciún de la estrategia, lo que trajo consigo una reestrucruraciún dd sistema 
(asociación de estrategia laboral -estrategia de consumo de bien salud y Olros- es-

17-En re lación con el conjunto de prácticas ligadas al ambl!O de la salud, señalemos que las estrategias dominantes están 
relacionadas con situaciones puntuales y crfticas: la presencia de una enfermedad. Las estrategias preventivas en cam
bio. constituyen prácticas diferenciales, y la única que se encuentra generalizada es la de control de creC imiento en ni
ños menores de 5 años. 

lB El PA,CQA (Programa de AsistenCia Integral Córdoba), supone aSistencia médico-odontológica. provisión de guardapolvos 
y calzado. y comedor escolar gratuito a los niños que asisten a escuelas provinciales. 
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trategia habitacional-organización doméstica ete.). Así. por ejemplo, una redefinición 
ele la estrategia laboral que comienza con la pérdida del trabajo estable (es el caso de 
6 jefes de familia. circunstancia en la que inciden por supuesto los instrumentos de re
producción - y más concretamente las condiciones estructurales del mercado Jabo
ral-), crea una coyuntura especial que lleva a impkmentar estrategias ocupacionales 
que suponen una drástica reducción de ingresos. implica una redefiniciún de las prác
ricas ligadas al ámbito de la salud -pasando del sec(Or privado al público-,l'J de la 
estrategia habitJcional --que sude comenzar a ser de corresidencia, lo que modifica 
también las estrategias ligadas a la organización domésrica- y de las pr{lcticas de con
;"UIllO en general. Así se expresa una de las mujeres del grupo en eSllIdio: 

"Cuando mi marido trabajaba en/a Bodega GfoL. todos nos atendíamos en la dr
Ilica J' comprábamos los rernedios en /ajarmacia de la mutual, comíamos bien)' los 
cbicos usaban "rojJa de marca '· ... después todo camhió: yo cirujeaba JI mangueaba 
uerdurti en /alería; ahora vamos al hospital o al Centro-el Dispensario Nlunicipal
y mangueamos los remedios en/a asistencia pública o la Parroquia, y los chicos IIsan 
ropa que nos dan o de marca "tutuca 'l .. 

HIPOTESIS 3: La~' estrategias de reproducción (acluales y potenciales) serían !anto 
más diL'ersificadas cuanto má.i.,. diversificados seall los instrumentos de reproducción 
susceptihles de ser utilizados por /asfamilias. 

Teniendo en cuenta algunos de los elementos mencionados más arriba, podelllos 
observar la incidencia que tienen los instrumentos de reproducciém disponibles en la 
elaboración de las distintas estrategias. Por un lado. las condiciones est!lJcturales del 
mercado laboral -actuales, y en el proceso histórico-- inciden en la definición de 
cierro tipo de estrategias ocupacionales. especialmente asociadas a la cuemapropiza
ción e informalización. Por otro lado - y ahora en términos de posihilidades objeti
vas-o es importante como elemento condicionante de las prácticas analizadas. la cer
canía física de centros oferentes gratuüos de distintos tipos de bienes (salud. educa
ción. etc,): y. especialmente, el acercamienw social que implican la implementación 
de cieItos programas (PAleoR en las escuelas, programa de pediatría del Dispensario 
¡\!lunicipal, etc. ) destinados a la población de menores recursos. JO 

Por otra pane, es imporrante señalar que la et<..-:ctividad ele la estrategia implemen
tada lleva consigo la asociación de esos instrumentos de reproducción: hemos visto 
que en el caso de la estrategia habiracional dominante. se encuenlran ligados las rrans-

19 4 de las 6 unidades domésticas cuyos jefes perdieron su trabajo en relaCión de dependencia y poseian obra social, pa· 
saron a optar por prácticas ligadas a la medicina pública. cuando se redefinió la estrategia laboral. La preierencla por la 
mediCina privada es notaole especialmente en el lugar en que se producen los naCimientos en chnica pl'vada si se po
see mutual. en hospital público, en caso contrariO. La estrategia está al menos en nuestro grupo de estud io- en rela· 
ción directa con los inslrumentos de reproducción, varrando la práctica dentro de la misma familia. cuando las condicio· 
nes objetivas van Siendo dilerentes a través del tiempo 

20 -El hablar de -cercanla ~isica' y "acercam enlO social" lleva Implícito el tener en cuenta la -distancia lislc;:" y especialmen' 
te SOCial, con respecto a la posibilidad de obtener otro tipo de bienes, que se encuentran como posibles objetivamente 
para agentes que ocupan otras pOSiciones en el espacio social. 
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fcrcncias formales al apoyo récnico-organizatin> externo. La impol1ancia de la asocia
ción de estos instrumentos de reproducción es claramente visible respecto a las estra
tegias hahitacionales de los hijos que comienzan a formar su familia. que no disponen 
de las mismas posihilidades objetivas que sus padres. y que optan por una estrategia 
hahilacional de corresidencia: las viviendas "precarias" consfnIidas al fondo de los lo
res se transformaron en viviendas definitivas para los hijos, con lo que. terrenos pen
sados para alojar a una familia lipo. se transforman en espacio habitacional de 2 o 3 
grupos familiares. 

A la inversa. una estrategia objetivamente planteada como de promoción. en torno 
a la implementación de un microemprendimiemo productivo -un taller de costura y 
tejido que aglutinó a 12 mujeres del barrio-- funcionó como estrategia tempordl de 
sobrevivencia. entre otras razones, por la falta de asociación del apoyo técnico-orga
nizarivo a la transferencia monetaria estatal. 

Ahora bien, intentando precisar más esta hipótesis, tenernos que agregar que, con
siderando que cienas posibilidades se ofrecen a todos en general ---es decir. que apa
recen como instrumentos de reproducción disponibles objetivamente para todos-. 
quienes poseen mayor capital social, capital relaciones, "amigos que pueden ayudar", 
están en mejores cond iciones de aprovecharlas. 

HIPOTESIS 4: Las estrategias de reproducción selÍan tanto mas diversificadas-en re
lación eOIl el espacio social global-- cuanto más allo sea el porcentaje de estrategias de 
reconversión y lienell tanto más posibilidades de diversificarse cuanto más alto sea el 
porcellfaje de reconversión de un capilal en otro. 

Retomando lo planteado anteriormente, nuestros resultados indican que la pose
sión ele cieno capital social actúa proporcionando un mayor rendimiento, por un la
do, de ciertos instrumentos de reproduc<.:i6n que se ofrecen al grupo en general , )' por 
mfO, del escaso volumen de capiwl (económico y cultural) que poseen los agentes ob
jeto de estudio. Estos mecanismos funcionan en deltas estrategias individuales y gru
pales de obtención de ingresos, relacionados con el poder de disponer de ··conoci
dos·' , '"amigos··, "políticos" , cada uno ele ellos con sus poderes asociados (por el volu
men )' la estructura ele sus capitales) a recursos apreciados por las familias (empleo. 
subsid ios y otras transferencias monetarias y no monetarias). 

También hemos observado que se juega capital socia! dentro de la Cooperati\'a de 
Vivienda y Consumo que conforman los agentes, y que ello incide en la elaboración 
de las estrategias de reproducción --conjuntas e independientes. 

Con todo ello queremos decir que el capital social presenta cierto porcentaje de re
conversión en capital económico para algunas de las unidades doml:sticas. Pero ade
más, es importante recordar que como todo capital, el capital social exige inyersiones 
en tiempo. en esfuerzo, etc., mecanismos tendientes a mantener o incluso a acumular 
más poder. manteniendo y reforzando las relaciones sociales que lo sustentan. Es de
cir. el tener y mantener capital socia l posibilita un mayor rendimiento de las inversio
nes en el c.ampo econ6mico, pero a la vez, exige inversiones en el campo social. 
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E~tas pr;'¡ctica,.., nos perm iten afirmar en pal1e [;¡ presentc hipótesis. Decimos en par
te. porque !as eS¡Lttegi;¡.., de n:co!1versi(m de capiu[ suponen un;¡ im"LT::.iún de capiul 
,",ocial en clpital L'conú!llico. flL'ro no hemo:-, ObSl'lyaclo otra po...,¡hiliebd de cOI1\-er:-.iún 
de dicho p()der <por cjcn1plo. ca rit~ll socLlI en capital cultural). Adenüs, ot ras estulc
gi:l.., de rCCO!1YLT .. ,iún (por ejemplo. in\"t.:-rsiol1 de c¡pira!ccon()mico en Glpil:tl cu ltur:IL 

qu\,.·, :1 modo de hipótc ..... i. ... podL"mas ..... uponl'r que son importantl ...... en OlroS sl'clon . .'s del 

c"p:lcio -,oci:¡[) con-;tiluycn Cil"OS cxcepcion:tles en el ~rLlp(), que "L' realizahan en el 
lllomento L"n que ..... L' Ik\;lha :1{k'I~lnk Ll il1\'L\stigaciún. y CjlH .. : . por lOdo ello. !lO nos per

miten e\ ';t!uar l:t incic!<.:Jlcia que pudieran tener en [a di\ er"ific:!ciún lk b~ L .. "¡r:llegi:t..,, 
con:-.ider;¡ndo e[ conjunto g[ob:tl de Lt coexi:-,lenci:¡ de [o:'> di\-lT:-'os Cllll pO.'>. 

I II POTF..,I" 5: La dicen'ij!caci61l de estrategias dt' reprodllcc/rJIl está e/l ,-!!Iocióll con 

los !Jobítus f/lcO/ponu/os. /¡~W{(los a dej/'nício/les de lo jJosible y /lO posiNe. lu fJeJl5({Ne 

y !lU pellsable. IJicIJos (Ü11lliciolles SOII reslI/tado de la,\ cOl/dicio/les ohjeti¡'{/s pasadas 

(colldiciol/es socio les de prodllcciólI de IOi habitus) más qlle de las CO/ldicio}fei o/~j('ri

l'as !JreseJl/es 

y;¡ hemo~ lllt'ncion:¡do quc [os h(fhitus constilUyen 1.\ incorporación de bs est ruc

turas objet ivas e.\lcrna:-.. que permiten aprehender como sL'ntido \'i\'ido, el ~cnrido oh
jL'li\ ':I<Jo L'n L'sa:-. c..,lll.lCllIr:h, que lle\':m a \ '¡\'ir COIllO .. n:i1urJk ....... COIllO prodllCtO,'" de! 
"destino', :lqUC!lO qUL' L'S producto de limitaciones hiSl(')riC:,ls. 

TOlllelllo.., e[ ejemp[o de 1:1.., c~tr:l1L'g ia s ec!uc:tti\';lS: .... egún [:1.., pr;Ícticl..., g<.:ner:llin 

d:lS dentro del grupo. el ni"l'l prim:¡rio ele escobriz:lción form :d ,lparece COIllO lo que 
cstj dL'ntr() del :í1l1hito dc [o ¡)('n~·ClIJ!('. de lo posihle. de lo que es jJal"({ I/o.mtros. I"epre

seJ1\aciones ~ohre [a trayectoria educ:ui\'J que le . .., L'stá permitido. su rgidas en el con
tex to de condiciones ohjeri\·a.., que fijan [0:-; límites y [a."'; po~ibilidade.s de Ia.s :lspiracio 

l1e.'" ) de LIs prácticas c1esrinaebs a ('oncret;¡rlas. Es frl'cuente b alusiún a C:....;IS repre

senuciolles: "el/O l/do mi bUo termine la escuela ' ---es decir. cu:mdo termine la escue
la primari;¡-: "}(J}lO dejé la escuela , ro terllliné . .. - hahía completado el ni\'e! prima

rio. 

1)(: estl' modo. en e..,o.., gru!10s familiares está presente L1 percepciún de que la cdu

caci(lIl de lo.'> hijo.., es impOl1ante, y que de ~¡[gún modo constitui ría un;l estr:Hegia que 

k:-. Ixormi l irí:\ pO . ..,lcion:lr .... L· mejor en el esp:tcio soü¡)· "/J/let!ell tmb{yár mejor" "e,\ ;JJI
!)or/ol/!e ¡)(/ra ser algo ('11 la {'idfl' "si/'l'e !){fI"{/ c/(j"cllderse en lo I 'ido .. Est:¡" fr:1Sl'S re

milen :1 cien:ls rL'j)f(: . ..,enucionl':"" :-iohre el peso que I:t educlción puede [L'ner L'n I:t e);l

hor: lción ciL' estr:ltegia.., de reproducción f:lllliliJI". Pero . ..,in clllh:l rgo. :lp:lreCen L'Il el 
mi"'lllo cli. .... cUl"so. otr:l'l fr:l...,es qUl' rellliten ~I bs [imil:lcione.'> CI'.lL' les imponen .... lIS con

diciones oh)eti\-~I." des!":t\·orabk: . ..,: 'pero l/O Plleden hacer/o ". 'fJ(¿/"(i l/O úorp/a!o paro es
ludi{/,.'" 'Pero hay que Imh(~jar". Adcm[ls de estas frases que lucen rcferenci:l exp[íci

ta ~I C:<IS condiciones. hay otra.., que constituyen una suerte de "racioruliL lciones" de 

las limitaciones que surgen de [a estructura ohjeti\':l' 'pero mis úUÚS}lO querÍan seg/lir '". 

"/lO lei gllstohu estlldia,." 'l/O les daho la cabeza para el estudio" "jJrejferell trahe!lúr 
c/{(/Ildo terminell la escuela·' ''Cluierell trabajar pam telle,. su ¡dalita" 
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Las condiciones de existencia desfavorables imponen limitaciones a las aspiracio
nes educativas, que, de algún modo constituyen una forma de adaptación a las limita
ciones. de aceptación de lo que objetivamente les est<Í \Tuado, una suel1e de resigna
ción a lo inevitable. 

En esIOS casos. el mandar los hijos a la escuela es pensada como una estrategia 
ohligada para la familia, pero se trata de una obligaciún que termina al concluir el ni
vd primario. Esta estrategia obligada implica a la vez. una serie de prácticas y repre
sentaciones asociadas: el compromiso de los pad res ele hacerlo posible, especia lmen
te retardando el ingreso de los hijos al mercado laooral,21 y con ello, de hacerse cargo 
de todos los gastos que se ocasionan. y el de los hijos de reconocer y valorar el es
fuerzo paterno. cumpliendo con sus tareas escolares: "La oh/¡~ftación es terminar 7>1. 
grado, de:-,pués seguirá si le da la caheza '·. '1His bijos no siguieroll porque lermil1a
rOIl la obligación " .. 

En otras unidades domésticas. aquellas que ponen en marcha estrategias diferen
cia les. y que son excepcionales en el grupo en estudio. el ni\'el medio de escolariza
ción forma l también entra dentro del ámbito de lo pensahle. de lo que la familia se re
presenta como posible. Por e llo, el grupo familiar lo asume también COIllO una cSfrafe
gia obligada que supone una serie de prácticas y representaciones asociadas: el com
promiso de los hijos de "estudiar" y de los padres, especialmente proporcion{mdoles 
el mayor tiempo posible -fundamentalmente liberándolos de obligaciones labora
les- para ser invertido en el proceso de adquisición de capital escolar. Claro que. en 
estos casos existen condiciones objetivas diferentes que permiten la concreción de las 
aspiraciones: las ofertas educativas de nivel medio son objetivamente pensahles por 
que son objetivamcme posibles. Ya hemos mencionado que es necesario superar cier
to umbral económico para que entre a pesar con mayor intensidad el capital específi
co que está en juego en el campo escolar. y. más precisamente el capital cultural de 
los padres. Ese capital culturalU incorporado en forma de .bahitus y representaciones. 
permiliría visualizar de cierta manera ofenas educativas que. desde el (lllnto de \'ista 
estrictamente económico, serían también accesibles a otras familias, quienc~. sin em
bargo. no las percihen como tales. :'\os refe rimos a aquellos glUpos que ocupan posi
ciones semejantes o incluso mejores en el campo econúmico. pero que no poseen 
igual capital escolar incorporado, es decir. que tienen habilus diferentes, y con ello. 
otras tendencias a actuar. a percibir. a evaluar sus posibilidades y limitaciones. 

Quienes "iven en condiciones ohjetivas limitadas. sometidos a las urgencias coti
dianas. a las exigencias diarias de implementar mecanismos de sobrevivencia, incor
poran disposiciones a percihir, a evaluar y a actuar. que tienden a privilegiar las prác-

21.,Los hiJ OS comienzan a trabajar a partir de los 13 años. edad en que terminan la escuela primaria 

22 ,Ese capital es concretamente nivel medio completo como punto final de la trayectoria escolar del padre, trayectona que 
se desarrol ló dentro de condiciones objetivas diferentes a las del resto del grupo en estudio: es hijo de pequeños propie
tarios de la provincia de Santa Fe. con un capital escolar de origen superior al res10 del grupo (nivel medio incompleto). 
y que tiene hermanos que lograron finalizar estudios univerSitarios 
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tieas -, .. in ser necesariamente conscientes de este IneclI1ismo-- que suponen un be
neficio \"isible, medible a corto plazo. Correlati\';!mentc. tienden a desplazar :t1 ámbito 
de lo iH/fJensahle ;lquellas prúcticas que implican un rendimiento menos palpable. de 
medi:¡Jlo () largo plazo, a 10 que se a.'\ocian menores posihilidades de e\-alu:lf cos(()s ~ 

rie;-,go.'> :Is{)ciado~, 

En la .... estrategias ecluGlIi\'Js por cjernplo. ti mayor rX1rte cle los b<:neficios posible." 
e~rá ligad:¡ al mediano o brgo plazo. Sin emhargo. hemos \'¡sto que en el caso con~ 
tTl'lO ele b pernunencia en Ll cscueb prilllari:l. la ofena cducaliv:\ :.,e encUentra aso

ci(lc!<t a ciertos hienes ----entre..: los cu:t1cs. el ele fundarncnul impo!"I;¡Tlcia D el come

dor cli<lrio-- que permiten percibir bendicios d .... corto pbzo. ~' que impliun un ingre
:--0 no Illonetario \':¡[orado por las fa m ili:L...,. El ingreso y permanLrH.:i;¡ en el ni\'t~1 me
dio en c¡lllbio, :->e present;¡ como un futuro incierto. difícil de ev;du~¡r en términos ele 
hí.."nefici()~. y percihido sólo como po:-.ihilidael por aqudlo . ..., paLI quicnes fUL' posible . 
. lquello ... que incorporaron ()tr:¡~ percepcione:-.. L'n cl conkxto ele otr;l~ condiciones oh
jeti\-:IS. 

Por todo ello. t:lmhién puede decirse que la di\'ersific:l ción de L'strategias de repro
ducción. también L'stá en rebción con una recldinición d .... L1S representacionL's :,imbú
licas re~pecto a los límites dI..' lo peJlsahle y lo /10 peJls{./lJ!e. que permitirían :d agcntL' 
social explotar altLrnath'as ohjeti\'all1Lnte existenIes . pero hasta ahora desplazJdas ~d 
jmbito dI..' lo illlpells{./ble, 

H ¡POTbb 6: Las posihilidades de lIIejorar las !J0siciolles de los agel/tes socici/es ell el 
sistema de las re/aciunes de clase, estarían ell relacióll COJl la diuux!li'caciól/ de estra
tegias de reprodllcción del/1m del lIIiSIl/O ca/l/pu (campu eco/lómico) yo el/ /(;rJ/lino.'· 
de ill{'e/\iu/les eJ/ d[/erelltes cmllpos. 

En líneas gencr:t les, la nuyor parte de las eSlrategias an:dizadas constituyen "es[ra
legias de ,...,ohrevi\'cllcia" il1lplement~ld;¡ .... por la:-- unidades doméstica .... ohjeto de estu
dio. com() meGlniSIlHh par:! :->uhsis(ir demro de condicione:-- econúmic:l .... ck:sf:t\·orabk . ., . 
Por otr;l pane. muchos d .... csos mec:lJlismos (l:! :lpdación consl;lI1lc <1 LL ... línt::ls de 
lLlIlsfen:ncias formales y no form"llcs. mone!:lri:lS y no 1llonerari:ls. por ejemplo) tien
(h:n a rd'orzar las relacione .... de poder. Es clecir. e...,t,b e .... tr;Hegias de sobrc\'i\·crKl~1. :11 
L'sUr lig:l(b. ... sólo al hecho dt: 1;1 sub:-.islt:ncia. (O!1::,tlluyen de algún modo prjcticas de 
:1(bpuci(lIl a los dilCreJ1les sistemas de rebcioJ1e:-. y por t:lnto. de rd'orzamicnto de 10:-' 
l11i..,l11o::; y de sus mecanismos de dO!11l11Jciún-dqx:ndem:i:1. 

Las c:--lr:uegias (k cambi(). aquellas tendientes a aumentar el patrimonio de las b 
milias. ;¡ rnejorar su posición en el si .... lema de relacioncs en el qut.: están insertos. y 
con ello. a moelifiGlr sus condiciones de existt.:ncia. que(bn en gran medid:l lOcla\"Í;¡ 
pendiente .... : 

-Por un lacio, Lls estrategi:!s dc il1\'ersión en el campo cultural ljUt.: exceden el ni
\'('1 prinurio de escolarizaci()11 formal son excepcionales como estrategias impkmen
tadas por las unidades domésticas (incluso algurus de ella .... constituyen apuestas indi
\'iduales de algunos de sus miemhros) y están :lsociaelas a posiciones diferenciales 
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ch.'nlro del espacio. 

-Po r otro lado. hemos podido observar tamhién cómo existió la posihilidad ohjeti
va -a nivel de ciertas condiciones sociales cxternas- de implcmentar una esrr:negia 
de promoci(m -y de inversión en el c:lmpo económico- a través de un taller ele cos
tUf:l ~ ' tejido. pero que fr~lcl"() como I:tl y sólo constituyó una c-,traregi:l !llOll1cn¡;Ínea 

de ohtención de ingresos. :\1 fracaso objetivo. se le a:~()cia la ¡x:rce¡xión del mi:-.lllo y 
b lcnclenci:l ~l pensar corno /lO posible, /lO pellsohle. la implerncl1lación l'XirOS:1 c!L· es
tr:llcgias simila res. 

-Finalmente. uru prJcticl puesta en l11<1r('h:J exito .... :lll1ente en este !'>L'ntido h:l sido 

la organiz:lción surgida con motivo (!L la pues!:l en rnmcha de la estrategia hahitlcio

n:d, práctica que comó, por otra pan<.:, con b asociación de dos instrumento:-. d<.: re

producción importantes: recursos económicos y apoyo técnico-,..,ocial. Ahora biL'n, sc

gún lo que hemos podido ~l preciar. dicha organización aún no l.'stá consolidada y pa

reciera qUl.'''e pone <.:n marcha en momentos críticos y punru:tle", 

Por (Odu lo expuesto, quedaría pendient<.: y sin confirmar aún esu hip()tLsis, a la 

(jUL' habría que introducir un elell1l'llto más: las posihilidades de mejor:lr las posicio

n<.:.'" de los agentes sociales 1.'1l el si,..,tema de ]¡¡s relaciunes de clase. e:-.tarÍan Ln rela

ci()I1 con I:¡ di\'ersificlCión de estrategias de reproducciún dentro del (¡llllpO económi

co, siernpn .. : que ellas impliquen un;l acumulación re:tI de capital econ(mlico, y no 

constituyan mera::. l.'stralegia:-. de obtención de ingresos que permitan .... ú!o la ..,ohre\ i

vencia mOlllentánea del grupo famili:l!'. 

Finalment<.:, quen.:mos tonur hn':\'l'rnen!<.: los contl:xtos en los que se l:xplicln las 

di\'crsas estrategias dc reproducción. 

Al plantear el problema d<.: inveslig~¡ción. p:.u-tíamo:-. de la hipótesis de que algunas 

(k las estr~lIegias elLo r<.:producción podían explicarse COIllO producto de mecanismos y 
prácticas lIu'adas :lde!J.nte por la unidad doméstica de- maner:1 independiente ~ ' que 

otus podí~lIl encontrar los elementos explicativos dentro del comexlO c!L- rede~ de in

terclmbio recíproco de bienes ~' sen'ieios/' Esta hipótesis se Sll'>tenta l'n di\Tr:-.()~ tra 

b:li():::, que :lIlalizan la probkmática de la reproducción famili:lr l'n cünclici()n('~ de po

breza, y es !OmaCLl explícitamente por Jelin (1978) C01ll0 una c:lracterísliGl de 1:t "01'

g;lnización social de la pobrez:l" uno de los In:s lipü:-' de uniebdcs clom(:stic:ls popu

lare:-. ur!xlna:-. que di:-.tingue. 

En reLlciún con este aspecto de 1:\ invt.:sligación, debemos decir que nuestro", re

,,>uludos indican que lél m:lyor parte ek las estr:ltegias dt.: reproducci(m familiar ('(ms

lituyen pr:'tclicas illlplcmemaeLts independientemente P()I' las unidades doméstic:ls, que 

SL' organiz:lll inrernamente, en turnu a acliviebdcs intra y extradotlléstiGl:-' que (,llCllen

Ir;lll a su "eZ. los principios explicativos generales y diferenciak ... espccj;¡lmcnle en la 
po:-.ición que ocupan en el t.: .... pacio sociaL en el rendimiento que obtienl.'n de -;u <.: .... C<1-

so \'OIUlllt.:Il de capilaL en b trayectoria del mismo y en los úa/)itlls inC()rpor~ld()s por 

23-Laflssa LOMr-;ITZ Cómo sobreviven los marginados, Siglo XXI. MéXICO, 1978, 229 pags 
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los agente:." 

A ~u \Ti'.. toJos estos dementos explican también la asociación de ciertas unidades 
clO¡nL'Sricas en torno a redes de intercambio. contexlO donde se explican l'speci:llmen
te c,->¡raregi:!s ligada:"! a la unidad hahiracional ya la organización d()méstiG.I .~ · \ -C ;1l110S 

~Ihor;l las pr;ícrica:-. asoci:¡d:¡s a l'lbs. lo que no:'> permitirá prL'cisar OlroS e le mento:'>. 

1':11 nuestro grupo en estudio. las cst rategi:¡:-. habit:lcionak:.s y las relati,";¡s a b orga
nización domésricl dominante -;11 meno.') en cierta Llapa ele l ciclo \ i¡a l bmiliar. y <.:011-
siclcr:¡nc\ü 1:1 práctic¡ aClual y la Ira~'eclOria ele la misJll:l- cOJls isten en una asociación 
de grupo,> Ltmi li :¡fL':-' corn.::-.identc..,. que interc lll1bian .,L1S rc.: cu rso."", :1 tr:l\cS de di\cr

:",0.'> Illccani: .. ,rnos )' L'n di,,>linlO gr:ldo. LI Irans:ll"ciún cobra dikrenlL's mo,blid~ldL's, se
gún SL' ¡raIL' de los hijo;-. () de otro" pariL'!1[Cs. :mligo:-> () COJlocic!n,>. 

Fn algunos Cl.'>o:-. - -cu:lJldo SL' ([",Ha de 10:-' hijos- o el companir 1:1 \'i\ 'iL'ncl:l propi:l 
constituyc un:.1 cs¡x'cie de trans:lcción económica y social :-.i b :1I1:t1izalllos en '>u cl i
men .... ](')f1 di:lLTÓnicl : es una SllCr!L' de apoyo .... ocio-t'conúmico que SI...' hacL' con los hi
jo .... <¡lIL' conform: ln su p:lreja )' corrc:.:siden con sus p:ldres. y qu<.: IUL'gO SL' encuentran 
obligados a implementarla con sus desct'ndiemes. Aquí enlOnces. Ll tran<;acción se \ -i
sualiz:1 n1<Ís c!:lrarnente en términos de trayectoria. Const ituye un:l prácticI que se n:
pite c()tici i:lI1 ~llll en t L' en distintos períodos históricos. y se internaliz:l en forma de ba
hitus . ..... istem:ls ele di;-.posiciones :t percibirlas como pensable s y posibles, como permi
rid:ls. )' por lo talllO, como tendencias :1 aCTuar ele es:! manera . Si estos e:-,quenus de 
pern,·pción. de apreciación y de ~lcción, incorporado,'> en condiciones objdi\"as deter
minadas (condiciolle:'> soci:des ele producci{)J1 de ha/.Jitlt.~) se ponen en marcha ell con
d iciolles sirnibres. tienden. ;11 repetir la misma pr<Ícticl. a reproducir esas mismas <:011-
diciollL's ohjc:ti\'<h, Se tr:ll:l entonn:'s de rncC:1Il1:-.1l10s de soli<.bridad comprL"llsiblc: .. por 
su sL'ntido pr:ktico, por llrlJ racionalid:¡d -r:¡l.onabilidad~lilllirad:l :1 la vez. por lo so
cial externo ~ " por lo soci~¡] incorporado. 

Lt:-. estr:ltt:gias ..... uelcn cobrar otras 1ll0dalicbdes cU:l11do quienes interyiel1en L'n l:l 
rebci{lIl son otro tipo de :lgelltL', .... - -otros p:lrientes () :lInigo, .... () conocido'i- y (ktrie, 
de lo .... Ilk'ClIli:--1l10S de soli,l:!ricLtd. se elKuentr:tn TrJns:lCciolles e illt ercamhios concre
tos y sirnult:íncos (es decir. \'isihlcs en término:-- sincn'lIlicos ). En L'StOS GlS05 , quienes 
.... on propieurio<;; ,!L' b \'¡\ 'ienda ocupan una posición domin:lnte dentro del con texto 
de l:t red h:lhitacion:¡] y son quienes imponen !:L,> reg1:r:'> ele juego o. mejor dicho. quie
Ile .... e .... ¡jn L'n mejores <."ondiciones 1);11':1 implemenl:lr pr:\Cticls rn:ís vent:ljos;¡s: por 
L'iemplo. proporcioll:lr lug:lr ¡Xlr:l \"i\"ir :1 Glmhio de un pequL'r1o :llquiler y () compar
¡ir g:ISIOS, pr:ícticas de re~lc()lllocbción dI.' las tlreas domésticls, fij~lr el tiempo de co
rre .... idellcia. L'tc " todo dentro de un ámhito de domin:lción implícito ~. dentro del lue
go del intercambio ..... olidario, aunque no del intercamhio entre igu:des,"' 

2J - O:ro l pO de Intercambio de bienes y serviCIOS \ Cl ,nerO carnel de obra sOCia, allmenlOS, ayuda er, las ta reas domes¡,cas 
etc) se cenlran, mas que en redes de unidades domésticas. en relaCiones diádicas estableCidas fundamentalmente en, 
:re par' entes ° amigos muy ce'canos 

25 , Testl'T10nlOS de dos T,Ujefes Cuando unos are gas oe E V\I:aél cor nosolrosa senara lavaba y pJanchaba roCla la roDa 
nuestra. Yo le agradecía mucho y le decía que no se molestara. pero ella lavaba lo mismo, LA vera'ad que a mi me con, 
venia' Vlvreron con nosotros unos {lojanos que reclen llegaban Al prinCip io todo Iba bren. pero después se eno/aron 
po' que a ,es pidió que pagaran unos pesos mas por la pieza. emonces ¡es dijimos que se fueran" 
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También la Cooperativa ele Vivienda y COI1!;umo del barrio conforma una red de 
unidades domésticas que surge especialmente asociada a la estrategia habitacional do
minante. 

Ahora bien. fundamentalmente en este caso, es visible que la red conforma un 
campo social donde se distribuye desigualmemc cierto capital específico (capital de 
relaciones, que incluye a agentes que no son socios, y que ocupan otras posiciones 
en el espacio social, asociado a cieIto capital "información"), que genera posiciones 
Jiferenciales dentro de dicha red . Esas posiciones diferenciales suponen también un 
aprovechamiento diferencial ele las ofertas dirigidas a la red en general (materiales pa
ra mejorar la vivienda, por ejemplo). F.n relación con estos elementos. podemos decir 
que estaríamos confirmando otra de nuestras hipótesis, aquella que supone: que los in
tercambios no son ne:cesariamente recíprocos. lo que es visible también en algunos ca
sos en la estrategia habitacional de corresidencia, y que la fidelidad él la red está rela 
cionada con el sentido práctico -es decir, no necesariamente ligada a mecanismos 
conscientes y explicitados- de convenie:ncia general de la estrategia de conjunto. a 
su vez ligada a los poderes de los que disponen algunos de los agentes que partici
pan en ella. 

A Modo de Conclusión 

Analizar la diversificación de estrategias de reproducción social que implementan 
un grupo de familias que residen en un harrio popular cordobés, desde la perspecti
va que proponemos. nos permite avanzar en algunos elementos descriptivos y expli
CHivos de la manera en que se: organizan para vivir y sobrevivir quienes ocupan po
siciones dominadas en el espacio social. Teniendo presente la posibilidad de ir con
formando un cuerpo de: conceptos e hipótesis que permitan dar cuenta de los meca
nismos que implementan otros agentes sociales que ocupan otras posiciones. nos su
giere también ciertos interrogantes. 

En primer lugar. las estrategias de reproducciún constituyen un sistema de prácti
cas que tienden a mejorar o mantener la posiciém de la familia en el espacio sociaL 

I manteniendo o mejorando el volumen de capital que poseen. Por lo tanto. el conjun
to de poderes y de recursos a partir de los cuales se definen las estrategias constituye 
un elemento clave para tener en cuenta: no hasta con decir "qué les falta a los po
bres", no hasta entonces con medir carencias, limitaciones, necesidades básicas insa
tisfechas; no basta con señalar relaciones de dominación-dependencia, sino que es ne
ce:sario explicitar los mecanismos en los cuales se sustentan. 

El volumen y la estructura del capital definen la posición que el gmpo de agentes 
tiene en el espacio socíal, delimitan las posibilidades de apropiaciún del e.\pacio físico 
y definen el ámbito donde se intensifican las inversiones, en la medida en que permi
ten poner en marcha los instrumentos de reproducción disponibles. En nuestro grupo 
en estudio, a partir de un escaso volumen de capital económico y cultural, la diversi
ficación de las inversiones se plantea en relación con el campo económico, y concre-
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tamente, en términos de estrategias de obtención de ingresos monetarios y no mone
tarios. Estas prácticas sistematizan el conjunto de las estrategias de reproducción en 
general, y concentran todos los recursos ----<:conómicos. culturales y sociales- que se 
poseen. Los vecinos de Altos de Yapeyú optan por intensificar sus inversiones en el 
campo económico, desde el momento en que esr{¡ en juego la propia supervivencia 
material. 

Podemos preguntarnos aquí. ¿cómo di\-ersifican sus estrategias quienes ocupan 
otras posiciones en el l'spacio ' social. y que. de algún modo poseen un volumen de 
capital cconómico que les asegura la subsistencia malcrial? A modo de hipótesis. po
ciemos suponer que en esos casos las inversiones se intensifican en aquél campo en 
el que se juega el capical que predomina en la estructura patrimonial. y que asegura 
la reproducción dd grupo. En este sentido, sería importante poner a prueba empírica
mente uno de nuestros resultados: la existencia de un "umbral" econúm ico a parrir del 
cual recién comienzan a tener importancia explicativa otros capitales en b elección de 
estrategias de reproducci6n. 

El capital social. capital de relaciones. aparece como un poder capaz de ofrecer un 
rendimiento mayor de los escasos recursos económicos y escolares que poseen las 
unidades domésticas analizadas. lo que constituye una apuesta importante para algu
nos agentes, una fuente de roder, y por tanto, un princi pio de diferenciación que in
cide en los mecanismos de reciprocidad y solidaridad. Esta cuestión nos lleva a recor
dar que la dinámica de las relaciones de poder está preseme tamhién entre los secto
res dominados. y que los recursos sociales también constituyen aquí una apucsta 
-e}~!elt- un bien por cuya acumulación se invierte tiempo. esfuerzo. st: lucha. Aho
ra bien. tomando el contexto general del espacio socia!. podríamos preguntarnos. ¿en 
qué medida la acumulación de capital social entre los agentes que ocupan posiciones 
dominadas en el espacio social incide en el reforza miento de los mecanismos de do
minación del sistt:ma en general? 

Los diferentes poderes posicionan de manera desigual a los agentes del grupo en 
estudio. Si bien todos los pobladores de Altos de Yapeyú \'iven en condiciones obje
Uvas desfavorables. no constituyen un grupo homogéneo. y el aprovechamiento de los 
instrumentos de reproducci()n y las respuestas a las necesidades cotidianas no son ne
cesariamente iguales, hay d iferencias y distinciones. En relación con dio. creemos que 
una cues[Íón pendiente sería la de analizar posibles estrategias de cambio, aquella~ 
que tiendan a la modificaci()n de las condiciones objetivas, a fin de poder precisar las 
condiciones nect:s.¡rias para poner en marcha estrategias viables. 

Las estrategias son elahoradas por los agentes -sin ser ot:cesariamente conscien
tes de los mecanismos- en relación con las condiciones objetivas cxternas, y también 
en relación con las condiciones objetivas incorporadas: los bahitus. sistemas de per
cepciones y de representaciones. esquemas evaluativos de las posibilid'ldcs y limita
ciones objetivas que funcionan en la práctica. que tienden a pensar el mundo .. ta l cual 
es", como "yendo de suyo", a aceptarlo más que a intentar modificarlo. Ilablar de ha-
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bilUS implica recordar la historicidad del agente y de los sistemas de relaciones: el ba
bilus se opone tanto a las explicaciones mecanicisras y a las que conciben las prácti
cas como ejecución de un modelo, cuanto a aquellas que suponen las acciones como 
el producto de una aCLÍvidad racional de un individuo que realiza cálculos explícitos 
en términos ele costos-beneficios. 

La historia de las relaciones ohjetivas externas, la historia de la incorporaciém de la 
l:xterioriclad, la trayectoria de las prácticas y de sus condiciones de posibilidad consti
tuyen pues, elementos de análisis fundamentales para comprender y explicar la pro
blemática que nos preocupa, especialmente si nos preguntamos ¿cómo es posible me
jorar las condiciones objetivas? ¿Qué posibilidades de éxito tiene implementar una es
trategia viable objetivamente, es decir. en términos de condiciones estmcturales exter
nas? ¿C6mo se perciben y evalúan los insrnlJnentos de reproducción? ¿Qué posibilida
des ---externas e incorporadas- hay para apropiarse de esos instrumentos, es decir. 
ele visualiza rlos como tales, de pensarlos como posibles para vivir? 

En definitiva, i.cómo se articulan las estrategias de reproducción social de los dife
rentes grupos sociales? ¿Cuáles son, concretamente, los principios de definición y sos
tenimiento de las relaciones de dominación en cada ámbito de las prácticas? 

De alguna manera esta investigación constituye un primer paso. El poder respon
der a estos y a otros interrogantes que pudieran plantearse, a través de otros análisis 
empíricos, nos permitirían poner a pmeba las hip()tcsis presentadas y avanzar en uno 
de los principios explicativos fundamentales de las estrategias de reproducciún: el es
tado de la relación de ruerzas entre las cJ<lses. el rendimiento clirerencial que obliene 
cada clase y cada fracción de clase de los instrumentos de reproducción, y con ello, 
avanzar en un as pecIO fundamental en el análisis de la dinámica de las clases socia
les .• 
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