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Sociologfa y acci6n: 
Un debate abierto 

Hugo JoseSuarez 

"Supongo que el espiritu creativo no basta para derrotar a los 
opresores, pera s{ es suficiente para burlarlos con lo inesperadc, lo que 

ellos ignora11 y no pueden detectar, ni siquiera, como una burla" 

Carlos Fuentes, Reb·atos en e/ tiempo 

lCue hacer con la sociologia? tC6mo se relaciona Ja sociolo
gla conl: acci6n social? l Cuales son los puntos-de encuentro entre la 
investiga :i6n cientifica y Ja posici6n polihca? l Cual debe ser el \azo 
entre el iaveshgador y su sujeto de estudio? Lel vinculo entre socio
logo y ac or sociaJ? 

Esl as interrogantes han recorrido la reflexi6n sociol6gica des
de los pri neros pensadores hasta los. conteffiporfineos, ·y, como es de 
esperar, E 1 problema todavia no esta resuelto. 

. Y r o es para menos. Sabemos que el soci6logo hene un objeto 
de estudi, > particularmente movedizo: las relaciones humanas, lo que 
compleji2 a su trabajo cientifico. ·Para las ciendas exactas o naturales 
el problei na es mcis sencillo, aunque evidentemente no es fciciJ de 
tratar. Pa -a la sociologia el tema es complejo, ya que, a decir de 
Bourdieu, las ciencias de! hombre se enfrentan a un "objeto que hab Ja", 
y objeto d el cual el propio investigador forma parte. 

Al ntentar abordar el tema de la relaci6n entre el cientista so
cial y la P' >sici6n polihca en determinada sociedad, estamos tocando 
el escabrc so problema de la cientificidad en la sociologia, )a ideolo
gia y la c encia, por lo que corresponde ser prudente y maneiarse 
con hipob !Bis de trabajo mas que contundentes afirmaciones. 

Por eso el presente ensayo es m.:is bien indagatorio. No somos 
un grupo de especialistas en la obra de Bourdieu y mucho menos 
constructc 1res de dogmas y cultos a personalidades del mundo inte
iectual. N) pretendemos defender una posici6n academica frente a 
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otra, ni seguir · modas conceptuales pasajeras que n? su~len durar 
mas que algunos aii.os, hasta que venga un nuevo !~' muna~~- No 
hacemos sociologia de los "grandes autores" ru apologH. de las gran

des teorias". Lo que nos interesa es: 

- Reflexionar en tomo a la producci6n de Bourd ieu porque la 
encontramos particularmente rica para explicar a~gunos fen6-
menos por los que venimos atravesando en el I ais. Pero que
da claro que Bourdieu es una perspectiva partic Jlar al lado de 
un mar de teorias e:xplicativas que tienen su : 'ropio aparte. 
Nuestra opci6n te6rica es temporal y no dogm itica. . .. 

-Investigar algunos fen6menos sociales, nuestr< 1 _espec1fic1dad 
es e1 trabajo acadernico para comprender por c onde va nues
tra sociedad

1 
cuäles son los nuevos movimient iJS sociales, los 

nuevos paradigmas en juego, etc. . , . 
-Estamos interesados en que nuestros trabaJOS tei 1gan algun tipo 

de relaci6n con los actores en juego y a .quien ~s eshldiamo~. 
No se trata solo de hacer sociologia desde la ur iversidad, sino 
tambien involucrarse en el propio acontecer si Jcial. 

-Nos interesa la posici6n politica de Bourdie:-1 c ue, mante11ie~
do siempre rigurosidad y distancia acadermca. da nuevas p1s
tas para la acci6n social y la reflexi6n. critica. 

Hechas estas consideraciones, el presente. doc umento intenta 
averiguar en las f~nnas y mecanismos de interacci S~. con lo social 
desde Ja sociologia. Para ello dividimos nuestro tra Ja)O en tres par
tes: el contexto social y la producci6n sociol6gica, tres peligros de 
desviaci6n, la propuesta politico-intelectual de Bau :dieu. 

I. El contexto social y la obra sociologica 

a) La relaci6n entre contexto y producciOn intelec :ual 

Toda reflexi6n sociol6gica responde a un mc mento particular 
de su producci6n. Las ideas estfu condicionadas po: el contexto en el 
cual son producidas, hay una "visi6n social de mun:io"

1 
que delirnita 

1 LOWY, Michael: lQui es sociologia del conocim·ie1 to?,. Mexico D„F., 

Fontamara, 1986, 12 PP· 
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y antici~a la pro,ducci6n intelectual. Bourdieu lo sabe, afirma que 
existen categonas de pensam1ento nnpensadas que delim:itan lo 
pensable y predeterrninan lo pensado"2

. 

Michael Löwy, al reflexionar sobre la sociologia de! conocirnien
to, propone que es inevitable que el contexto hist6rico actlie sobre la 
pr?du~ci6n ~n ciencias sociales, todo sujeto investigador es parte del 
ob3eto mvestigado, por lo que "todo conocirniento de la sociedad ( eco
n6rnico, hist6rico o cultural) es relativo a una perspectiva particular 
onentada por una visi6n del mundo, articulada al punto de vista de 
una clase social en un momento hlst6rico dado"3

. Es como un arhsta 
que pinta un paisaje desde una montai\a •. sus posibilidades de acierto 
o erro~, .s;-is luces y s.o~?~as estar<in e; gra~1 ~:me conclic:ionadas por 
la pos1oon, altura, v151bilidad, y demas pos1bilidades que le brinde su 
posici6n. En la c1encia_social Ja montai\a es el contexto hist6rico por el 
que atraviesa el mvestigador, y el cuadro es su producci6n intelectual. 

De hecho, los grandes soci6logos han estado marcados por el 
momento de su soc1edad para su respuesta te6rica y politica. Weber 
es un buen ejemplo. Afirma Giddens: 

"Es totalmente correcto entresacar el contenido "cierttifico" 
v:ilido de las qbras de Weber, e intentar construir teorias so
ciologicas que empleen algunos de sus conceptos y haUazgos 
y rechacen otros. Pero en Sociolbgia, donde no es posible el 
tipo de formaci6n acumulativa de la teoria abstracta caracte
ristica de determinadas ciencias naturales, resulta igualrnen
te importante ser consciente del contexto social y polftico en que 
se formularon las teorias sociol6gicas'' 4

• 

. ~;' efecto, las ideas de cualquier pensador estan "ligadas a su 
tiempo , y no pueden escapar de esta realidad. EI caso de Max Weber 
nos .mues~a c~~o ~e a~culan su rigurosidad academica, disciplina 
de mvestigac10n, mteres por hacer "inteligibles" los problemas 
sooales, y_una particular "vocaci6n activa y practica de la politica". 
Weber, cwdadoso de no navegar entre una y otra esfera, intent6 a 

2 

3 
4 

BOURDIEU, Pierre: Sociologia y cultura, Mexico D.F., Grijalbo-Conaculta 
1990, 56-57 pp. , 
LOWY, Op. Cit., 161 pp. 
GIDDENS, Anthony: Politica y Sociologia en Max Weber, Madrid, Alianza 
Editorial, 1997, 12 pp. EI subrayado es nuestro. 
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nivel intelectual "trazar una distinci6n tajante entre estas dos 
inspiraciones opuestas, reconociendo la existencia de una dicotomia 
absoluta entre la revalidaci6n del conocimiento "f<itico" o "cientifico" 
por un lado, y los juicios "normativos" o "de valor" por el, ?tro"5

. 

Pero eso no impidi6 buscar los lazos reflexivos entre el polztzco Y el 
cientifico, como tendria a b1en llarnar a una de sus obras. 

El desarrollo de la sociologia de Weber esta influida por el 
momento y el proceso politico de Alemania que le toca vivir, "la 
influencia del "modelo aleman" en el pensamiento de Weber fue muy 
profunda, practicamente todos sus intereses intelectuales fundamen
tales se vieron conformados por ella" 6

. 

En sociologia no se puede separar tiempo y personaje, pro
duccion intelectual y contexto hlstorico. Por eso Pierre Bourdieu, tanto 
en su obra acad€mica como en su posici6n politica, responde al 
momento que le toca vivir. La agresividad de Bourdieu hacia el 
neoliberalismo, la televisi6n, los "intelectuales mediaticos", la 
tecnocracia de economistas, etc., responde de manera evidente· a la 
ola liberal por la cual atraviesa el planetaa finales de sig.lo. . , 

Parece pertinente mencionar das obras eD esta d1recc1on: La 
Miseria del Munda y Contrafuegos. El prirner texto, publicado en 1993 
es una obra sociol6gica rigurosamente elaborada por un equipo que, 
bajo la conducci6n de Bourdieu, re.copil6 una serie de testimonios, clis
tintos "estudios de caso" donde las personas confian su "existencia Y 
su dificultad de existir"7 .. El trabajo es un momento particular de la 
reflexi6n social que· precede tanto a la cre"acicSn de la asociaci6n Razo
nes para actuar como al movimiento de diciembre de 1995. 

En la investigacicSn se reflexion6 a nivel tecSrico sobre la 
conclici6n de lo social hoy. Se constat6 el gran "sufrimiento" social 
por el cua1 estarnos ah·avesando: situaci6n de "rniseria de posici6n" 
yprecaridad general, fruto de los efectos social~s que ha generado el 
proyecto liberal. Bourdieu compara la slluac10n de precandad de 
Francia hoy con aquella de Argelia de los a:fios 60, cuando reahzaba 
sus primeros estudios. . . 

La relaci6n con el futuro se ha convertido en una mcertidumbre 
total. No hay proyecto de futuro para la gente, el avenir es un abisi;no 
iLegro del cual se posee poca informaci6n, o en todo caso se lo perc1be 

5 lbid., 19 pp. 
6 lbid., 61 pp. 
7 BOURDIEU, Pierre: La Misere du Monde, Paris, Ed. Seuil, 1993, 9 pp. 
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hegativa nente. La caracteristica de nuestra epoca es la conformaci6n 
de una ":nentalidad precarizada", "precaridad incorporada" en las 
clisposic'ones simbcilicas de la gente, los jcivenes, los obreros, los 
estudian es, los profesores, las mujeres, y los distintos actores sociales, 
la "univE Tsalizaciün de la precaridad". 

El sentimiento de inseguridad recorre nuestras entraft.as, lo que 
provoca llna masa in-movilizable y desencantada: Esta situaci6n se 
la prese1 Lta como natural por parte de! d1scurso liberal y por una 
intelectu 1lidad que legitima lo inevitable, lo que "no puede ser de 
otra rnar-era", y hay una aceptaciün de esta normalidad por parte de 
la socied ad. " 

L( >ue hacer desde la sociologia? zs6lo hay que actuar sobre los 
efectos o podemos hacerlo sobre las causas? (De que sirve un estudio 
sociol6g.co donde se devele la sihlaci6n de miseria urliversal si no 
se va a a :tuar sobre la realidad? 

Pt ra Bourdieu plantearse la pregunta colectivamente sobre este 
problem 3. es ya un paso importante. La sociologia esta hecha preci
samente para desconfiar de lo que se presenta como "lo natural" v el 
sentido ·:omU.n, por lo que un trabajo de antemano es la dec~ns- · 
trucci6n de la raz6n liberal. Se trata de introducir una voz disonante 
frente a la "intelectualidad cortesana" que legitima el orden neoli
beral. Y, ~sta es una acciün eminenternente politica. 

C, )ffiO respuesta a la situaci6n social analizada desde la 
sociolog .a, Bourdieu presenta, en 1998, el texto Contrafuegos, cuyo 
mahz es mucho m.3.s politico e inte11ta "servir a la resistencia contra 
la invasi Sn neoliberal". El libro va a ser una recopilaci6n de articulos, 
entrevis· as o intervenciones en actos pti.blicos donde el autor toma 
una po1 ici6n politica radical de deslegltima ci6n dcl discurso 
neolibenl. Contrafuegos no se entiende sin La Misena del Munda. Es 
una resF uesta politica a una reflexi6n sociol6gica. 

Ei t el texto tenemos a Bourdieu politico en accion. Se enfrenta 
conh·a lc s teorias de la acci6n racional gue pretenden te11er el mono
polio de la raz6n y que, a traves de los tecnocratas del FMl o de! Banco 
Mundia:, delimitan y dirigen los mandamientos del neoliberalismoH. 
Aquello' miembros de la "nobleza del Estado", que se creen autori
zados p 1ra gobernar gracias a los nuevos bie1Les simb6licos aue 
poseen ( =studios en escuelas nortearnerica1Las, vinculos con grandes 
transnac :anales, etc.), no hacen otra cosa que someter a la sociedad a la 

8 BOt:RDIEU, Pierre: Contre-feux, Paris, Liber-Raison d'agir, 1998, 25 pp. 
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convirtiendo el bien pü Jlico en bien 
16oica del mercado y del consumo, " o Levia :an: "El mer-

o- „ . · d 1 . expertos crea un nuev 
Privado. Esta tirarua e o::; . n movimien .os sociales o 

. di pone neaooar -eo 
cado finanoero, y no se s " ö rom er con la n1 leva fe en la 
intelectuales- sino "explicar , hay que . P d l lib ilismo"' 

. . . hi . · profesan los teoncos e er. . · 
inevitabilidad stonca que . 'ti' " de pc ner en nesgo . 1 „ ortodoxia temocra ca 

Bourd1eu acusa a a 
1 

h manidad: los dere ::hos sociales 
grandes Jogros q"'.e pertenec~~ taa:to ~os pertenecen a t< idos. 
que son b1enes pubhcos. Y P . . . particulo LTmente a los 

Crihca a los med1os de comurocanon y II 1 ini6n" 
. , . ue se encargan de hace1 a op . 

intelectuales mediat1cos q . 1 d "palab1 as que no d1-
. d · erspectiva emp ean o . 

imporuen o su propia P . „ „ dializaci6n" _ pero median-
d „ Jd a planetana , mun 

cen na a -como a e fi1 fi una visi6 1 de] mundo, 
te las cuales se transmite toda una oso a, . . / "10 

1 f t r mo y Ja surrus10n . 
Palabras que engendran e . a a is . 1 que Juchan F Jr una „ civili-

1 imlentos soc1a es 
Opta por os mov. . . . . üblico, c e Ja igualdad 

zaci6n asociada a la ex1stenc1a del ~e~:l~fa ~ducaci61, la. salud, la 
. republicana de los derechos, dere b t d al trab· 1'o"n 

. · · , el arte y so re o o, " . 
cultura, la inveshgaaon, ' ' 

1 
. tencia c )ntra el neol1-

Finalmente, Bourdieu Jlama a a ,;es1Sromuev1 Ja defensa del 

beralis_mo y 1~ "~;volu~O~~~~:~:::=a~Jas colecti ~as: sindicat?s, 
"interes publico a partrr. d . '] tidos politicoo, grupos de m
organizaciones de· la soci8;da 0~1 ' par 
vestigaci6n, colectivos de reflex1on, etc. 

b) Bourdieuy su contexto politico: 
c6mo nace Razones para actua~ 

. . el ru o olihco-intelectual . 'awnes para ac-
El nac1m1ento d g P P . . t , sociales que se 

tuar esta vinculad? precisamen~ee~\~s;:;~~~a~~'-
gestaron en la soaedad frances 11, Ft' cia un m Jvim.iento social 

Afinales de 19% se desarro o ena ·:'dos dias iel mayo del 68. 
muy importante que hizo recordar los giil. ci6n d' ese tipo desde 

. h bia viv1do una mov iza - b' 
Se dice que no se a d' til En este c iso el actor ha ia 

aquella paradigmatica revlue:;a esltud1ans" ~n congl; nerado humano 
b' d trataba de os exc Ul o , . cam ia o, se .- d . antes sin papeles, obreros, muieres, 

compuesto por desemplea os, rrugr 

9 Jbid., 31 PP· 
10 Jbid., 63 PP· 
11 lbid., 30 PP· 
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estudiantes, etc. Todo se desencaden6 a parhr del denominado "plan 
Juppe", nombre de Ja polihca gubernamental de reforma de Ja 
seguridad social ( creaci6n de un nuevo impuesto, limitaci6n de gasto 
en salud, reforzar el rol de! parlamento, etc), que implicaba poner en 
riesgo una serie de conquistas sociales que venian de larga data. 

Los distintos acontecimientos soCiales despertaron paralela
mente al mundo intelectual que se encontraba dormido durante ya 
varias decadas. Se gener6 asi sübitamente un debate publico tanto 
en Ja prensa como en las calles, donde los distintos investigadores y 
profesores universitarios empezaron a tomar parhdo. Se habla de 
un "regreso de los intelectuales" luego de '1largos aftos de silencio"12

. 

La Situaci6n obliga a los soci6logos, artistas, investigadores1 y otros, 
a salir de sus propias discusiones y "tomar una posici6n sobre el 
fondo del debate en cursO, sobre la politica econ6mica, sobre la 
situaci6n econ6mica y social" 13

. 

Rapidamente se polariza el propio campo intelectual, entre 
aquellos que defendian el "plan Juppe" y quienes estaban en contra . 
En el primer grupo se encontraba Ja revista intelectual Esprit, Ja 
Fondation Saint-Simon, algunos intelectuales reconocidos emitieron 
apoyos publicos a Ja reforma de la seguridad social.francesa y con
cretamente a] "plan)uppe". La respuesta no se hizo esperar, una se
rie de intelectuales, entre los cuales estaban Samir Amin, Pierre 
Bourdieu, Patrick Champagne, Regis Debray, Claude Dubar, Michael 
Lowy, sac6 un comunicado htulado "llamada de .los intelectuales en 
apoyo a los huelguistas": 

"Nos reconocemos plenamente en ese movimiento que no 
defiende intereses particulares sino que es una defensa de los 
logros mas universales de Ja Republica. Luchando por sus 
derechos sociales, los huelguistas luchan por la igualdad de 
derechos entre todos: mujeres y hombres, j6venes y viejos, 
desempleados y asalariados, trabajadores, asalariados de lo 
privado y de lo publico, inmigrantes y franceses („.). Invoca
mos a todos los conciudadanos a asociarse a este movin1iento 
y a la reflexicSn radical sobre. el futuro de nuestra sociedad ... "14 . 

12 VV.AA.: Le «dt!cembre>> des intellectuels fran~ais, Paris, Liber-Raison d' agir, 
1998, 11 pp. 

13 Ibidem. 
14 lbid„ 19 pp. 
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Tuvieron que pasar varios aflos para volver a escu~ar a los 
mtelectuales franceses hablando en favor de las reivindicaciones so
ciales. Este llamado removia una serie de expresiones que creiamos 

muertas. 
Es a partir de aquellas rnovilizaciones que se ernpieza a con-

forrnar un grupo rnas permanente y menos coyuntural que 'se 'de
nominara Razones para actuar, y comenzarin una serie de ~cnv1da
des politico-academicas en favor de los diferentes n:ov1m1entos 
sociales, rnas alla de lo generado en el "diciembre de los mtelectuales 
franceses". 

La participaci6n de Bourdieu y su grupo en los medios empie
za a cobrar una importancia sistem<itica1 y susc1ta reacciones a favor Y 
en contra, Se dedican mimeros enteros de Le Nouvel Observateur, Le 
Magazine Litteraire, Esprit, articulos en la portada de,~ Monde, Le 
Monde Diplomatique, Liberation y otros medios de d1fus10n; se orgarn
zaran conferencias V debates sobre el tema, Lo importante es que se 
genera un nuevo ~omento en la vida intelectual franc~~a, Y vuelve 
a salir la pregunta que habia estado guardada en el, c~on de los re
cuerdos: l cual es el rol del mtelectual en la v1da sociaL 

Lo particularmente novedoso de este movirruento es que la 
respuesta va a ser distinta a aquella que dieran S~r;re o F?u.cault en 
su momento. Ahora no se trata de una vinculac1on orgaruca a un 
partido o ü1stitucicSn, sino m<is bien una unidad social como reac
ci6n espontcinea a la fragmentaci6n liberal. De abi nace una propuesta 

asociativa diferente. 
Para dar mayor continuidad a lo acontecido en diciembre de 

1995, la.asociaci6n Razones para actuar se traza tareas a largo plazo.t 
como lo veremos adelante. 

De 1995 a la fecha Bourdieu y el grupo no han dejado de 
provocar polemica y aparecer pllblicameri.te v.er~iendo op~niones 
sobre el acontecer politico, El apoyo a los mov1m1en:o,s sociales es 
abierto: "La historia social nos ensefta que no hay poht1ca social sin 
un movimiento social capaz de imponerlo (y 110 es el mercado como 
n.os intenta hacer cre~r, sino el movimiento social el que .lLa 
"civilizado" la eco11omia del mercado, contribuyendo en_ gran med1da 
a su eficacia)"15 , Se abre un nuevo momento en la vida politico-intelectual 

francesa. 

15 BOURDIEU, Pierre: Pour un 1nouvcmcnt social curopcen, Juin, Le Monde 

Diplomatique, 1999, 16 pp, 
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IL Tre! peligros de interpretaci6n 

1 a polemica generada por la posicion politica de Bourdieu abre 
tres peltgros en la interpretaci6n que parece pertinente destacar: la 
sociolo: ;fa politica, el activismo militante o el trabajo social, la socio
logia pi ofetica, 

a) Una mciologia politica 

'Si eres socicilogo, eres de izquierda", Esa parecia haber sido 
la cons: gna que recorria las universidades v los movimientos socia
les d_rrr 1nte alglli1 hempo en Arn€rica Lati~a. Y no era para rnen.os, 
efectiv' mente una buena parte de los estudiosos de la sociedad ha
bian tei minado implicandose fuertemente en politica ( en Bolivia por 
eiempl<' incluso Zavaleta fue parte de la formaci6n del MIR), ' 

1 >n la epoca de lo~ 60 y 70"pensar1a sociologia en terminos de 
utilida< 1 parecia, por una parte,. renunciar a una funciün de co11oci
miento tecirico; y de otra parte, jugar el rol del actor, generalmente 
de actcr dominante, patr6n y/o Estado (.„) La pregunta no era el 
ancilisü de la condici6n obrera o los mecanismos de la reprodu.cci6n 
social: · o importante prirnero era la transformaci6n .. , "16. 

· I ,a instrumentalizaci6n de la sociologia con fi11es politicos 
:i:~presE nta ~n mal para los das campos. Par un lado, la sociologia 
pierde en la medida en que sus argumentos dejan de tener credibili
dad cie ntifica, y se convierten en discurso en defensa de una posi
ci6n c< fyuntural. Se diluyen as:f los argumentos conceptuales e 
ingresc n las pasiones personales manipulando a su eusto la reflexi6n 
acaden Uca. Por otro lado, la politica pierde porqu~ aparece regida 
por nc rrnas y formalidades que pertenecen rn<is bien al camvo 
cientifi :o, alterando la dinamica misma que tiene la cuesti6n politi~a, 

: )j la sociologia es usada por la politica, se corre el grave riesgo 
de pen ler la poca y tan discutida "objetividad" en el proceso de in
vestigc ci6n, lo que aumenta la compleja discusi6n. 

: ~s evidente, y lo veremos adela11te, que la sociologia j11ega 
un rol J >articularmente critico y contestatario del sistema social. Esto 
es tod; via mcis claro cua11do un esfuerzo central del soci6logo es 

16 B~_moux: ''.La ~ociologie des organisations", 1985, citado por VOYE, 
Liilane: Sociologic. Construction du mondc, Construction d'une discivlin::, 
Br ixelles, De Boeck, 1999, 13 pp, ' 
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"desmontar los mecanismos sociales y poner en eviden ja los aspec
tos que no se conocen a simple vista"17

. Sin embargo, e!,o no implica 
el uso ideol6gico de las investigaciones ni el sometir liento de las 
modalidades e intereses conceptuales de los sociülogo:• a las necesi

dades prcicticas de los actores sociales. 
Dice J oaquin Sabina que en la mUsica no existen canciones de 

izquierda o canciones de derecha, y es cierto. En la socio: ogia no existe 
una sociologia de izquierda y una de derecha. Los res' iltados de las 
investigaciones pueden ser utilizados en diferentes dir• ~cciones, pero 

esa es otra historia. 

b) El activismo militante o el trabajo social 

El activista el militante v el politico tienen un t dinamica de 
vida particularm~nte agitada. Sus preocupaciones sc n inmediatas, 
sus respuestas tambien. Sus agendas estcin cargadas de reuniones, 
sus horas transcurren en acciones distintas. 

La dinamica de Ja lucha social y politica tiene un ritmo muy 
particular y ajeno al de\ c1entista social. Cuando el so :i6logo se con
vierte en militante tiene dos opciones, o deja de hac1~r sociologia, o 
su producci6n te6rica sera de dudosa seriedad. 

Lo rnismo sucede con el trabajo social, que es tntes que na~a 
una practica normativa. El trabajo social tiene una idE ade fondo que 
sera la de considerar algunos comportamientos com) "normales" y 
otros como "anormales". La intenci6n entonces ser8. el ayudar a los 
"desviados" a que retomen las normas pre-estableci1las. 

La sociologia es m8.s bien- un esfuerzo de comprensi6n, 
preten,de explicar lo que pasa. en una situaci6n e interpretar en 
terrninos de interacci6n18 . No pretende dar los linea: nientos futuros 
a seguir ni devolver verdades a los actores. Si se eE tudia un movi
miento social, no es ni para colaborarlo ni para ata :arlo, sino para 
comprenderlos independienteme11te de una evaluac _6n moral o nor
mativa. Corno dice Peter Berger: 

"El problema socio16gico es totalmente diferE nte de! "Proble
ma social" („.). El problema sociol6gico inten ta siempre com
prender lo que pasa en determinada situaci6i l en termi11os de 

17 VOYE, !bid„ 13 pp. 
18 !bid„ 10-11 pp. 
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interacci6n social. Asi el proble1na sociol6gico i10 co11siste en 
buscar primero por que ciertas cosas "van mal" desde el punto 
de v1sta de las autondades y de la organizaci6n oficiai de la 
v1da social, sino rnRs bien comprende.r c6mo funciona el 
conjunto del sistema, cuciles son los presupuestos y cuales son 
las fuerzas que aseguran su cohesi6n ... "19. 

Ahora bien, esto no implica que no se deba tener una relaci6n 
con lo social, pero €sta no esta en el procedirniento cientifico sino en 
lo qt1e d~no~in.aremos como la "sociologia reflexiva", que es una 
perspechva d1stmta y explicaremos .mas adelante. 

c) Una sociologia profetica 

. El soci6logo trabaja con las percepciones y la construcci6n de 
sentido„de la gente, lo que, en cierta lectura, Je da un poder de ''pre
d1;c1~n o de re~ra11s.m1tir los resultados de sus investigaciones a un 
pubhco que esta ans1oso de saber sobre su vida y sobre su futuro. 

Esta actitud irresponsable, aprovecha la ilusi6n del auditorio 
para "responder a los interrogantes ultimos sobre el porvenir de la 
civiliza_ci6n"20 . La soci_ologia otorgaria instrumentos para suponer o 
predecir el futuro, cas1 como un orciculo intelectual. 

. E~ta actitud fue claramente utilizada por la "sociologia de iz
quierda de los 70 que, con argumentos "cientificos" y tomados de Ja 
"racionalidad sociol6gica", podian predecir la debacle del capitalis
mo y la consiguiente instauraci6n del socialismo definitivo. Era una 
"ley hist6rica" irrebatible. Hoy, con esas posturas de capa caida, sur
ge~ nuevos vende?ores de ~lusiones "racionales" que nos anticipa11 la 
soc1edad futura. Un buen eJemplo es la producci6n de Alvin Toffler. 

Estas cert~zas cie11tificas gustan mucho a un pliblico sediento 
de verdades rac10nales, por lo que representan un peligro constante 
para la sociologia, ''.todo soci6logo debe ahogar en si mismo el pro
feta social que el publico le pide encarnar"21 . 

„ B~urdieu ya critic6 duramente esta postura desde los anos 60: 
El soc1ologo que comulga con su objeto no esta nunca exento de 

19 
20 

21 

BERGER: "lnvitation to Sociology", 1963, citado por VOYE, Ibid., 14-15 pp. 
BOURDIEU, Pier.re, CHAMBEREDON, Jean-Claude, PASSERON Jean-Claude: 
Le metier de sociologue, Päris, Mouton y EHESS, 1980, 41 pp. 
!bid„ 42 pp. 
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ceder a la complacencia c6mplice de las expectativas escatol6gicas 
que el publico tiende a transferir hoy sobre las "ciencias humanas"". 
La tentaci6n del profetismo de la que nos habla este autor impulsa al 
soci6logo a intervenir en el debate publico sin mayores mediaciones, 
convirti.E!ndose en un 11pequefi.o profeta acreditado por el estado" que 
vierte opiniones 11 cual si fuera duefi.o de la sabiduria, las inquietudes 
de la saivaci6n intelectuat la cultura o la politica.„". Lo peor es que 
este "soci6logo-profeta" Vende una ilusi6n a una comunidad sedienta 
de certitudes, apoyandose y manipulando resultados cientificos y 
contribuye "a forjar en e1 p-Ublico en general la ilusi6n de acceder a 
los ultimos secretos de las ciencias del hornbre"" . 

Ev1denternente la posici6n politica de Bourdieu esta leJOS de 
esta situaci6n. En la introducci6n de Con.trafuegos afirma que "no ten
go mucha inclinaci6n por las intervenciones profE!ticas'03

, por lo que 
su postura actual no cae en lo que e1 mismo critic6 hace ailos atr3.s, 
como lo veremos adelai1te. 

III. La propU:esta asociativa de Pierre Bourdieu 

a) Una sociologfa critica 

La sociologia es por principio una disciplina critica/ que duda 
de lo aparente y desconfia de lo evidente. Bourdieu la reivindica como 
anti-dogmatica: "al soci6logo le pagan para decir cosas desagradables", 
y por lo tanto su pösici6n es de constante puesta en duda lo qu.e apa
rece como obvio, normal, inamovible1 lo que "es asi". La sociologia 
crea problemas "porque revela cosas ocultas y a veces rcpriinidas" .24 

La constante desconfianza sistem<itica de lo aparente hace que 
Bourdieu vuelque sus herramientas sociol6gicas hacia el propio 

22 Ibidem. Por ejemplo el psic6logo Ricardo Castafl6n G6mez presentO 
una serie de libros que aseguraban estudiar ]a5 apariciones de la Virgen 
Maria en los Ultimos afi.os. Su trabajo intentaba demostrar "cientifica~ 
mente" guc la Virgen estaba enviando mensajes al 1nundo de hoy. Di
cho autor utilizaba su doctorado en Harvard University co1no capital 
simb6lico que legitime sus investigaciones, que no era m<is que legiti
mar sus creencias. Similar fen6meno se ve en algunos d1scursos 

11 

c1en
tificos" que intentan utilizar herramientas v<ilidas en el campo acade
mico para anunciar grandes cat\istrofes, el fin del mundo, etc. 

23 BOURDIEU· Contre-feux, 7 pp. 
24 BOURDIEU: Socioloiia y cul.turn, 80 pp. 
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campo < :ientifico. Su critica contra la formalidad academica, los 
mecanis nos de dominaci6n y por tanto la aplicaci6n de la teoria de 
los cam1 'OS a la producci6n intelectual, vertidas en Homo Academicus, 
La Reprcducci6n (entre otros ), dan cuenta de que no existe ningun 
espacio 1ue no se pueda poner en duda. La sociologia es como un 
escorpiC n que se muerde a si mismo sabiendo que le puede costar la 
vida~ du da de sus propios resultatlos, de sus propias teorias y con
clusione ;, 

L; l desconfianza como principio epistemol6gico de la sociolo
gia, hacE que, cuando se utilicen las herramientas cientificas al an.cib
sis de lo ; fen6merlos sociales, se lleguen a conclusio11es gue la gente 
no nece~ ariamente quiere saber. Menos aUn si se involucra a los ac
tores an; tlizados en procesos de dorninaci6n. 

L• t vocaci6n politica de la sociologia estaria entonces en su in
trinseca :ritica del sentido comlin, y por tanto la posibilidad del des
enmasc~ ramiento de los mecanismos de dominaci611, producci611, 
reprodu :ci6n de la sociedad; es una deconstrucci6n de la normali
dad, de .o aceptado por todos y legitimado por algunos. 

Et:ta actitud lleva naturalmente a la delicada interrelaci6n con 
lo politi<:o. 

b) La ac oion politica y la sociologia reflexiva 

l C :Omo vincular la investigaci6n a la acci6n? Hemos dicho que 
para Bo 1rdieu la sociologia <lebe volcar su atenci6n hacia los pro
pios mo .rimientos sociales. Aqui se abre una veta enorme de trabajo. 

ß, )urdieu no se propone hacer apologia de los .movimientos 
sociales. Para eso ya existen suficientes instituciones. El soci6logo 
debe ir ncis all.:i. Volcar las herramientas cientificas hacia lo socia1 
implica' loner bajo la lupa a los actores. Corno explica Garcia Canclim, 
en la ob: ·a Homo Acadeniicus Bourdieu criticarci al propio movimien
to estud1antil de\ 68, lo que suscitara la pregunta de si el soci6logo 
no estari a en una posici6n de I/pesimismo relativista" y un "funciona
lismo dcterminista"; o peor, si su posici6n academica no llevaria a 
"desale1 Ltar toda la acci6n politica de transformaciün". Bourdieu 
responde: 

"l .. a acci6n politica verdadera co11siste en servirse del conoci~ 
rriento de lo probable para reforzar las oportunidades de lo 
p )Sible. Se opone al utopismo que, semejante en esto a la 
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ntagia, pretende actuar sobr~ el mu~do m~~ia1 lte el discur_so 
performativo. Lo propio de Ja acc1on polfüca es expresar Y 
explotar a menudo mcls inconsciente que co~sc: entemente, las 
potencialidades inscritas en el mundo soc1al, en ~-:-1-; ~ontra-
dicciones o sus tendencias inmanentes"

25 
. , 

La funci6n politica del soci6logo entonces no ~ l la_ def~nsa ~el 
actor, sino el utilizar las posibilidades analitica~ que. a c1e11c1a soc1al 
ofrece para comprender a los movimientos soaales ~r v_er las poten
cialidades innatas para que sus acciones pueda~, ser ex1to~as. , 

Aqui ingresa, a nuestro entende_r, la n~c1on de soc1olog1a re
flexiva: " .. .la principal intenci6n de rm trabaJO -es la de provocar la 
reflexi6n ,y dar armas para penS:AI de manera reflexiva. Esto es lo 
q-ee mas ha faltado al inovimiento sindical, y mcls l ;en.eralrnente, a 

los movimientos politicos progresistas"
26

. . 

Se trata de re·alizar investigaciones que perm ttan en.trar a las 
dinfunicas culturales v de fm1cionamiento de los 6rC enes simb6licos 
de los actores (sean obreros, estudiantes, mujeres, j6venes, etc.).para 
que conozcan sus propios mecanismos inconscien .es de func1ona
mrento y sepan c6mo enfrentarse a ellos y utilizai los en su favor: 
"Entre mas (los sujetos) tarnen conciencia de lo socli ,] den:ro de ellos 
_mismos, otorgändose el dominio reflexivo de ~us c.: .tegor1as de pen
samiento y acci6n, mei1os posibilidades tendran de ser actuados por 

Ja exterioridad que habita en ellos"" . . . . 
Por ejempio cuando Bourdieu habla del mJvnment.o social 

europeo, propone que la lucha no es s6lo po~ co1:si r~rr un s1nd1~ato 
unido, sino la verdadera tra11sformaci6n de inst1tc c1ones colecti~as 
y la conversi6n de las "disposiciones :individuales q ue son necesar1as 
para "hacer1' el movimie11to social euro?eo"; qu_e h<:? que desarrollar 
en ca da ciudadano las disposiciortes internac1on< .11stas que son la 

• . 28 EI 
condici6n de todas las estrategias e~icaces de res1stenc1a . 

25 

26 

27 

28 

BOURDIEU, P.: "Questions de sociologie", citado po: GARCIA C~N~~INI, 
"Introducci6n: La sociologia de la cultura de P1 =rre Bo~rd1eu , en 
BOURDIEU: Sociol.ogia y Cultura, M€xico D .F., Cona• :ulta-Gn1albo, 1990, 

49-50 pp. . . , . 
BOURDIEU, P.: Capita.1 cultural, escuela y espacw socrnl Mex1co D.F., S. XXI, 

1997, 97 pp. , 
BOURDIEU, Pierre y WACQUANT, Laie: Respuestas 1or una Antropolog1a 
reftexiva, Mexrco D.F., Grijalbo, 1995, 13 PP· · , · 
BOURDIEU, Pierre: Pour un mouvernent social europe~11, 17 PP· 
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soci6logo .esta muy bien ubicado para ~;laborar en el coii.ocin1ie11to 
de estas. "disposiciones individuales" subjetivas, por lo que-al 
estudiarlas, se puede hacer de ellas un elemento a fav0 r de la lucha 
social y no en contra. · 

Siguiendo la metafora de Guy Bajoit, el soci6logo tiene que 
observar Ja realidad social desde un balc6n para poder analizarla 
con cuidado. La funci6n politica esta precisamente en ofrecer a los · 
actores que puedan subir al balc6n para mirarse a si mismos con 
distancia critica, para que, cuando vuelvan a bajar a la realidad, su 
comportamiento ya tome en consideraci6n lo que han podido auto
analizarse con la ayuda de herrarnientas diferentes a las de su campo. 
El peligro es cuando el soci6logo bap a la realidad y no puede volver 
a subir por quese 11a convertido e11 un militante mcis. AfU comienza 
la instr:-ime~talizaci6n de la sociologia que haciamos referenci.'3. en. _,„.-~ 
apartados anteriores. · · ,.. 

Asi, una de las prop:uestas seria utilizar los laboratorios socia-. 
!es para el conocimiento de las propias disposiciones subjetivas de 
los actores, y asi poder moverse mejor en el as:cionar politico. 

Esto implicaria emprender un programa de investig.aci6n con 
cr·ctores especificos don_de se vaya tejiendo una relaci6n entre auto
analisis de ]OS ffiOVimlentos SOCiales y los apartes que e] USO de la 
sociologia puede dar. - · ' 

La sociologia asi se puede convertir en un instrumento de com
prension de la dominaci6n que puede ser util para los actores. Esto 
implica eviden.teme11te respetar el procedimiento cientifico y respe
tar la din.clmica politica, rnanteniendo constante independencia en 
una y otra esfera. Estamos hablando de dos registros diferentes, y el 
peor error seria no delimitarlos. No se pretende buscar "intelectuales 
orgclrricos" en los sindicatos o movimientos sociales, sino mantener 
la auto11omia tanto de los investigadores cuanto de militantes. 

c) La asociaciOn "Razones para actuar" 

Corno ya lo e~pliC:amos, la asociaci6n Razones para actuar fue 
creada por Pierre ~ourdieu y aglutina. a _y.1i.a serie de intelectuales 
que, fruto de lrn mov1mientos sociales de diciembre de 1995, empe
zaron a reflex1011ar sobre la necesidad de involucrarse en una 
propuesta politica de largo plazo. 
. , La a~ociaci6n constata en·primera instancia la desorganiza-

c1on de ~o-~ 1nt~lectuales COil respecto al movimie11to social. Frente a 
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esta situaci6n tenemos un bloque academico que, apoyados en la 
"ciencia y raz6n econ6mica", dejan de lado toda la preocupaci6n 
social y Jegitiman el proceso liberal por el cual atraviesan las socie
dades, tanto desde sus asesorias en importantes oficinas (FMI, Banco 
Mundial, etc.), como en los medios de comunicaci6n masiva, confor
mando asi un ~rupo polfüco-mediatico de apoyp al neoliberalismo. 

Razones
0

para actuar busca "una nueva figura de la acci6n 
intelectual, que rompa con los modelos de] "intelectual organico" o 
del "companero de ruta", de! "intelectual medianco" o del "experto". 
Se tr8-ta de construir un 11intelectual colectivo" capaz de reunir las 
energias de hacer circular las i.nformacione·s y los analisis, a nivel 
nacional e internacional, para poder resistir a la hegemonia del 
pensamiento neoliberal" 29 

. 

En esta direcci6n, Razones para actuar lanz6 una colecci6n de 
textos dentro de Ja editorial Liber que tiene el objetivo de "promo
ver un nuevo modo de difusi6n de las investigaciones y de las obras 
en ciencias sociales, susceptible de ejercer una funci6n a la vez criti
ca y constructiva en los debates publicos. Su actividad se basa en ,el 
funcionamiento de grupos de trabajo cuyo objetivo es la real1zac1on 
de pequeftas obras cientificamente rigurosas y polfticamente efica
ces"'0. Esta serie de libros cuyo prec10, tamano y lenguaje es muy 
accesible a un publico masivo, empez6 con Sobre la televisi6n de 
Bourdieu, que tuvo una venta espectacular en Francia, coloccindose 
en pocas semanas entre los textos miis vendidos. Precisamente 
"Contra fuegos" forma parte de esta colecci6n, y fue otro de los textos 
de mayor exito. 

Con el mismo espiritu la asociaci6n Razones para actuar par
ticipa en debates pUblicos, tanto en prensa como en otras esfe~as, 
tomando posici6n politica e intentando generar un nuevo senhdo 
comU.n critico del existente. Tambien se han promovido encuentros 
con varias organizaciones del '1 movimiento social" (asociaciones, 
sindicatos, partidos politicos) buscando Ja manera de mutua 
colaboraci6n v acci6n. Estos encuentros se han realizado no s6lo en 
Francia sino tambien a 11ivel inte:r:nacional, considerando que las 
formas de resistencia a la hegemonia neoliberal esta11 presentes en 

varios paises. 

29 Asociaci6n Razones para actuar. ;, Que es la asociaci6n Razones para actuar?, 
fotocopia, hoja de difusi6n, 1 PP· 

30 Ibidem. 

' ' 
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C1 Jn respecto a la cuesti6n electoral, se afirma que no se busca 
la compi ~tencia en esa esfera. Se quiere '"'hacer politica de otra ma
nera", a11oyclndose met6dicamente en leis obras de las ciencias socia
les, sin 1 iuscar sustituir a los actores sociales o hablar en su lugar, 
sino elaliorando sus propios an8Jisis y sus propias propuestas, se
gU.n su r tmo y segun modalidades que ella rnisma define, sm depr
se impor .er las prioridades, las emerge11cias, las categorias de ancilisis. 
La acci61 t de Razones para actuar s6lo puede encontrar su fundamento 
en la prnducci6n intelectual o artistica y en la auturidad especifica 
que ella otorga a los inteiectuales, artistas. Por lo tanto, tiene como 
principi1) la autonomia de los in.vestigadores hacia cualguier orgarU
zaci611 p olitica, asociativa o sindical"31 . 

Ei t esta direcci6n, se pretende no s6lo apoyar a los movimien
tos socü: les con los conocimientos de la ciencia social sino a s·u vez 
apoyars': en ellos para realmente construir interaccio11es efectivas. 
Se buse< un estatuto de "observador participante" que aproveche 
ta11to la~ capacidades del investigador como del movimiento: "La 
a'utonon da del trabajo intelectu.al es entonces susceptible de reforzar 
la auton Jmia del movimiento social"32

• 

Si busca crear nuevas formas de movilizaci6n, acci6n, y coor
dinaci6r y establecer lazos de cooperaci6n entre sindicatos, sectores 
publicm y privados, intelectuales, artistas, etc, analizando los meca
nismos 'le protecci6n de los logros sociales que son colectivos. 

S< · promulga la creaci6n de nuevas formas de solidaridad "en
tre las v: ctimas de la precarizaci6n, tan presentes hoy tambien en las 
profesio rtes de capital cultural fuerte, como los profesores, los profe
sionales de la salud y los comunicadores, asf como en los empleados 
y obrerc s"33

. 

E ;ta nueva batalla implica la lucha contra aquellos que pre
te11den 1 nostrar las cosas como inamovibles: "hay que terminar con 
las preo )ncepciones, muy expandidas, que impiden ver la realidad 
como es. y que desalientan la acci6n para transformarla"3•. 

E vinculo entre investigadores y movimientos sociales debe 
mante111 ~r independencia pero a su vez interacci6n. No se trata de 
que los ntelectuales se conviertan en un partido politico o elaboren 

31 Ibic~'2pp. 
32 IbiC en1. 
33 BOl RDIEO, Pierre: Pour un mouven1ent socinl „, 17 pp. 
34 IbiC em. 
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un "contra prograrna" partidista, se busca la creaci6r de "un dispo
sitivo de investigaci6n colectivo, interdisciplinario E inte~nacional, 
que asocie a cientificos, militantes, representa11tes dE los· militantes, 
etc, en el que los investigadores tendrlan un papel c: aramente defi
nido: podrian participar de manera especialmente eficaz, porque es 
su oficio, en grupos de trabajo y de reflexi6n, asociaclös con las per
so11as que parhcipa11 en el movimiento"35

• 

Finalmente
1 

la propuesta no es revivir las viejas formas de 
participaci6n intelectual en los movimientos, sino de "inventar nue
vas formas de comunicaci6n entre los cientificos y lc s militantes"36

: 

"Nuestro objetivo no es Unicamente inventar 1 es.euestas, sino 
inventar una manera de inventar respuestas, 1 ie inventar una 
nÜeVa manera de organizar el trabajo de co11i2staci6n, el tra
bajo militante. A nosotros, los cientificos, nos gustaria que 
p·arte de nuestras investigaciones fuera -Util pa :a el movimien
to social en lugar de perderse, como ocurre a nenudo actual
mente, al ser interceptada y deformada por 1 Js periodistas o 
interpretes hostiles, etc. En el marco de grupos como Razo
nes para actuar deseamos inventar formas dE expresi6n nue
vas, .que ·permitan comunicar a los militante; las conquistas 
m<is avan_zadas de la investigaci6n. Pero esto:: upone tambi€11, 
por parte de los cientificos, un lenguaje y esta :lo de <inimo"37

. 

Epilogo 

En las paginas precedentes hemos recorrido algunos elemen
tos de la obra de Pierre Bourdieu sobre todo volcancio la atencion en 
las implicaciones politicas. Es evidente que el co1ttexto boliviano 
lmpone otras necesidades que, en algunos casos, p leden ser serne
jantes a la experiencia francesa y en otros no. 

Primero hay que constatar que e11 Bolivi.a atra· 1esamos por una 
similar proceso de desarrollo de! proyecto neolibenl que ha dejado 
importantes secuelas sociales. Es evidente que el t ojido social boli
viano hace que la manera de enfrentarse a las nuevc _s reglas del libre 

35 BOURDIEU,P.: Contre-feux, 62 pp. 
36 lbidem. 
37 Ibid., 64-65 pp. 
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mercado sean diferentes a las fral}cesas. Sin embargo, parece c,Iaro 
que de alguna manera el fen6meno de la "precarizaci6n", inslstente
mente planteado por Bourdiet1, tiene mucho en comlin con el proce
so critico de visi6n de futuro que vive el pais. 

En el plano politico, la raz6n tecn6crata que legitima el mode
lo neoliberal ha tenido una importante incursi6n en los Ultimos afios. 
Y no solo eso. En Bolivia se ha conformado una intelectualidad cor
tesana que, en muchos casos provenientes de la tradici6n progresis
ta, han terminado siendo los nuevos ideologos del mercado. 

En cuanto a la creaci6n del "intelectual colectivo" v de los vin
culos entre investigaciün y movimiento social, America Latina tiene 
su propia historia y tradicion. Bastaria recordar el trabajo de los je
suitas en Nicaragua o El Salvador, o las experiencias de perso11alida
des como Sergio Almaraz, Marcelo Quiroga, y tantos otros. Lo que si 
parece particularmente nuevo es la visiün de 1a sociologia reflexiva, 
como un vinculo no solo de solidaridad de los intelectuales hacia los 
actores, sino de auto-an<ilisis cultural de los movimientos sociales 
utilizando para ello el saber cientifico. ' 

··~ En todo caso, en el presente ensayo solo hemos trataclo de 
trazar las lineas de lo accion politicä de Pierre Bourdieu. La proxima 
tarea esta abierta, y corresponde a. todos construir nuevas opciones 
de intercambio politicö intelectual. El debate esta abierto, ahora hay 
que escuchar otras voces. 
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Anexo 

Publicamos como anexo el documenta de presentaci6n del 
colectivo Razones par.a actuar. 

z.Que es la asociaci6n Razones para actuar? 

. El colectivo Razones para actuar naci6 depues del movimiento 
social de noviem~re-diciembre del 1995 en Francia38

. Les pareci6 en
tonces a unos cuantos investigadores, universitarios e intelectuales 
que su posibilidad de intervenci6n ·en el campo poli_fico estaba ame
nazada por tendencias,,,,cada vez mcis fuertes, a saber: el cierre del 
microcosmo politico-mecTI'id.Co erl tcimo a metas internas pocO cla
ras para los ciudadanos, la referencia a la autoridad indiscutible de 
una "ciencia econümica" que deja de lado sus preocupaciones socia
les, el peso cada vez mas importante de las obligaciones financieras 
en cuanto a la producci6n y a la difusi6n 'de las obras mtelectuales„. 

La constataci6n de la desorganizaci6n de los intelectuales gue 
habian expresado su solidaridad con el movimiento social aceler6 
u11a reflexi6n colectiva sobre las relaciones entre las ciencias sociales 
y la acci6ri., en la misma linea de trabajos como La Misere du Monde, 

38 EI rnoviemto social se organiz6 en muchos sectores ptiblicos, parali
zando el pais durante c-asi <los meses despues de la anuncia por el en
tonces primer ministro Alain Juppe de un plan de reforma del sistema 
de protec_si6n social 

Soc10Loc1A r' AccröN 27 

publicada en 1993 bajo la direcci6n de Pierre Bourdieu, o tambien 
otras inici ::ttivasr -como la Asociaci6n de reflexi6n sobre la ensefLanza 
superior; la investigaci6n (ARESER), o el Parlamentö mternacional 
de los escitores„. 

La :i.puesta ·ael grupo consiste en i11ventar progresivamente 
una nuev 1. figura de la acci6n intelectual, que rompa con-los mode~ 
los del "iI1telectual orgcinico" o de1 "c.ompaftero de ruta", del "il1te
lectual IDE :difiticolf o del "experto". Se trata de constnrir un "intelec
tual colec tivo" capaz de reunir las energias, de hacer circular las 
informaci Jnes y los anEilisis, a un nivel naciona] e internacional, para 
poder res .stir a la hegemonia de! pensamiento neoliberaL 

La necesidad expresada por los actores de movimientos so
ciales de .lna reflexi611 transnacional sobre los distintos problemas 
sociales E xperimentados por los sindicatos o asociaciones mostr6 
como la s uperaci6n de las fronteras mentales impuestas por las ba
rreras nac ionales se convirti6 definitivamente en la Unica manera de 
llegar a u 'a acci6n politica eficaz y fundada. 

En esta perspectiva, el colectivo intenta promover un nuevo 
modo de difusi6n de las· investigaciones y ·de las obras en ciencias 
sociales, 1 usceptible de eiercer en los debates publicos una funci6n a 
la vez crit Lca y constructiva. Su actividad se basa ei1 el funcio11amiento 
de grupc s de trabajo cuyo ob1ectiyo es la realizaci6n de pequenas 
obras cie: Itificamente rigurozas y politicame11te eficaces. . ~:;/' .. ,·~~.~~:~~:< 

Jw ltO a esta actividad principal, w1a intervenci6n mcis directa .en '" -
el campo politico pare~6 .necesaria, en circunstancias precisas y segW.1 
modalid2 des cada vez mas pensadas y debatidas: publicaci6n de arti• .: ' 
culos de t oma de posici6n en re@ci6n al discurso demag6gico sobre los 
jovenes d w:ante las elecciones de junio de! 97, a los intelectuales, al tr·a-
tarniento politico y mediatico del movimiento de desempleados, a la "'· · · 
politica del gobierno llamado de "izguierda plural"„. 

Fr1 ~nte al eco suscitado. por estas intervenciones, el colectivo 
decidi6 1 iesarrollar intercambios informales con diversas organi
zaciones del "movimiento socia1" -asociaciones, sindicatos, partidos 
politicos. „-, participan.do en iniciativas a la vez criticas y constructivas 
tales cor IO la coordinaci6n contra el AW3

'-
1

1 la asociaci6n· ,ATTAC4
(
1

1 

intel\Tini~ ~ndo en el rnarco de conferencias, participando en entrevistas,<i:.-

39 AlvII . Acuerdo Multilateral sobre la Inversi6n "~;-~~,;,,· 
-:--

40 ATT ~C : Asociaci6n en favor de la Taxaci6n de ias TransacCiones fj-· ~ .. 
nanc ieras para la Ayuda a ios Ciudadanos 
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y, en todos los casos, _mantiniendo la rr~cis complet<.: CiUtonomia de 
palabra y de acci6n. 

El colectivo se estructur6 como asociaci6n. · Jna asociaci6n 
Razones para actuar- Grenoble" existe desde 1996 y organiz6 los 
Encue11tros internacionales co11tra la precarizaci6n. Asociaciones o 
colectivos Razones para actuar se crean actualemer te en distintos 
paises (Alemania, Belgica, Burkina Faso, Grecia, Maruecos ... ) y en 
distintas ciudades de] interior de Francia (Bur:leos, Poitiers, 
Estrasburgo ... ). 

Corno asociaci6n1 Razones para actuar no tiene comb vocaci6n 
la participaci6n en Ja competencia e!ectoral. Quiere "hacer politica 
de otra ma11era", apoyandose metodicame11te en las c bras de las cien
cias sociales, sin buscar sustituir a los actores sociale s o hablar en su 
luga1~ sino elaborando sus propios analisis y sus p· 'Opias propues:.. 
tas, segUn su ritmo y segUn modalidades que ella m lsma define, sin 
dejarse impo11er las prioridades, las emergencias, L ts categorias de 
ancilisis. La acci6n de Rcizon.es para actuar s61o puei ie encontrar su 
fundamento en la producci6n intelectual o artistici v en la autOti-· 
dad especifica que ~lla otorga a los intelectuales, art ;tas. Porlo-tan
to, hene como principio la autonomia de los inve"tigadores hacia 
cualquier organizaci6n politica, asociativa. o sindica L 

El colectivo Razones para actuar ii_o '.quiere simf .}emente apoyar 
a los movimie11tos sociales en base a compete1i_cias e n ciencias socia..: 
les, sino tambien apoyarse en grupos sociales y_cons :ituir grupos efi
caces para relev<J.r' las acciones. Esto implica estar -ii tformado de lös 
movimie11tos sociales, ejercer un trabajo de elabora1 i6n te6rico y de 
coordenaci6n. Este estatuto de "observador participa nte" podria ayu
dar a la autoconciencia y por ende a la organizaci61 l,_ contra las cos
tumbres de aparato y las rutinas orgai1izativas. No i~s s6lo un nuevo 
mensaje que se esta por ü1ventar, sino que son estru :turas en las que 
el nuevo mesaje puede inventa~se. No se tr.ata de ser, como en la 
Internacionat un grupo de "pe1i_sadores cientifico:/' 1 sino de c.rear 
formas de sociabilidad y de discusi6n, y un control de los procedi
rnie11tos de comunicaci6n. El trabajo con el movim _ento social pue
de e11tonces ordenarse segUn <los grandes ejes: la C{1municaciÜil y la 
organizaci6n. Par un lado, las acciones generalEB, como las del 
A.RESER, gracias a grupos de trabajo sobre el sistemc escolar, la pren
sa, la edici611, etc. La apuesta es la universializaci6r de las condicio-

41 Grenoble es una ciudad del sur-oeste de Francia 

···~ 
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ne_s r;ie acceso a lo miiversa1: Por el otro, las intervenciones directas v 
~n persoila:, -Sin„d8.rS€las de "gt?.ias'.! o de "hombres de aparato",-tr~
.tando mas bien degrquestaf.la tD!!J.'l.a·de palabra, de combatir no solo 
la desigual di~tiibuc.it\rl.del cilPftal cultural ( comunicaci6n) sino tam· 
bien la.monopoli,;ei';inn. de'ta,~~esion por profesiona!es ( organiza
cion). La autonomia.del tratlafci''il'itelectual es entonces susceptible 
de reforzar la autonomia del movimiento social. 
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