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El estudio de la 
enseñanza, adquisición 
y uso de la lectura y la 
escritura académica 
desde la perspectiva 
teórico metodológica 
de Pierre Bourdieu

Por Germán Pinque*
Ingresado: 08/09/21 // Evaluado: 22/09/21 // Aprobado: 05/10/21

Resumen
El trabajo que se presenta a continuación está planteado como un ensayo y tiene 

como objetivo explorar los aportes que pueden hacer los principios epistemológicos 
y las herramientas conceptuales y metodológicas provenientes de Pierre Bourdieu 
para conquistar una mayor objetividad, autonomía y desarrollo del campo de estu-
dio de las prácticas de lectura y de escritura científico-académicas y de su enseñan-
za universitaria. En la primera parte se desarrollan tres líneas de trabajo sobre esta 
problemática y, en la segunda, se aborda y delinean los vínculos de la escritura con 
la producción y comunicación de conocimientos, la reproducción del capital cultural 
y las relaciones de poder en el campo científico. En líneas generales, el trabajo está 
planteado al modo de una definición provisoria del objeto de estudio y de una ex-
ploración de hipótesis y estrategias de objetivación del mismo, particularmente, del 
trabajo de construcción del objeto de estudio.

Palabras clave: escritura – lectura – teoría de la práctica – alfabetización académica

The study of the teaching, 
acquisition and use of academic 
reading and writing from the 
theoretical-methodological 
perspective of Pierre Bourdieu
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Abstract
The work below is presented as an essay and aims at exploring the contributions 

that epistemological principles and conceptual and methodological tools from Pie-
rre Bourdieu can make to achieve greater objectivity, autonomy and development 
of the field of study of the scientific-academic reading and writing practices and 
their university teaching. In the first part, three lines of work are developed on this 
problem and, in the second, the links between writing and the production and com-
munication of knowledge, the reproduction of cultural capital and power relations 
in the scientific field are addressed and outlined. In general terms, the work is for-
mulated as a sketch of lines of analysis of the object of study and an exploration of 
hypotheses and objectification strategies, reflecting particularly on the social work 
of construction of the object.

Keywords: writing – reading – theory of practice – academic literacy
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u Existe un amplio reconocimiento –pedagógico, epistemológico, institucional, 

etc.– del papel que juegan la escritura y la lectura en el aprendizaje y la enseñanza, la 
producción y apropiación de conocimientos o el ingreso, la permanencia y el egreso 
de la universidad (Bazerman, 2008, 2012; Carlino, 2005, 2006). En el campo cientí-
fico-académico este reconocimiento se manifiesta en la emergencia y consolidación 
de estudios específicos sobre estas prácticas a lo largo de los procesos de formación 
(Navarro et al., 2016) y en el desarrollo de sus diversas iniciativas y dispositivos de 
enseñanza (Carlino, 2013). En otras palabras, se evidencia la constitución de la escri-
tura y la lectura académicas y de su enseñanza como contenido curricular y problema 
de estudio. 

Frente a la emergencia de este objeto y de sus imbricaciones teóricas, institucio-
nales, etc., el ensayo que se presenta a continuación explora los aportes que pueden 
hacer los principios epistemológicos y las herramientas conceptuales y metodológi-
cas provenientes de la obra de Pierre Bourdieu para conquistar una mayor objetivi-
dad y una mayor autonomía y desarrollo de este. El trabajo está planteado al modo 
de una revisión y definición provisoria del problema de estudio. En líneas generales, 
y a partir de los aportes de Bourdieu, se pretende explorar la significación teórica y 
epistemológica de la escritura y la lectura y de su enseñanza en tensión con las poten-
ciales y diversas formas de conceptualizar y estudiar estas prácticas, bajo el postulado 
de que las maneras de teorizar estos objetos inciden de forma determinante en las 
elecciones y estrategias metodológicas que se siguen.

Líneas de trabajo en torno a la lectura y a la 
escritura académicas y a su enseñanza

En primer lugar, este trabajo sostiene la pertinencia y potencialidad de una inves-
tigación sobre las prácticas de lectura y escritura académicas y de su enseñanza que 
tenga como punto de partida los principios epistemológicos y metodológicos pro-
puestos por Bourdieu, Passeron y Chamboredon (2013); me refiero, especialmente, 
a un acercamiento al objeto o al campo de prácticas bajo un estudio consecuente con 
una de las condiciones fundamentales que enfatizan los autores: la ruptura con las 
nociones y pre nociones previas con las que las abordamos y con las representaciones 
e ilusiones de la comprensión inmediata a las que inducen o predisponen los modos 
de conocimiento prácticos, el uso del lenguaje cotidiano o el sentido vivido. Este tra-
bajo es por ello un intento de explicitar presupuestos, consecuencias y relaciones im-
plicadas en los usos de esos conceptos y en las representaciones que tenemos de esas 
prácticas y, como resultado valioso, de él podría esperarse una mayor univocidad de 
sus sentidos, la toma de conciencia de la complejidad o de las connotaciones cotidia-
nas, afectivas, sociales que los rodean (Bourdieu et al., 2013: 263). Asimismo, con 
este examen podrían evitarse los riesgos presentes en toda práctica de investigación 
o enseñanza: hipostasiar, autonomizar o fetichizar conceptos o caer en simplificacio-
nes, ambigüedades o incoherencias cuando analizamos los objetos de estudio. 

Pero, más allá de una toma de conciencia acerca de la manera en que los conceptos 
construyen miradas y objetos de estudio o de su necesaria clarificación, vigilancia o 
crítica como condiciones para un uso más riguroso, sistemático o fundado, se impone 
afirmar que ninguna clarificación o reflexión sobre ellos puede determinar sus “pro-



65
La Rivada. Julio - Diciembre de 2021, vol. 9, no. 17, ISSN 2347-1085

E
l e

st
ud

io
 d

e 
la

 e
ns

eñ
an

za
, a

dq
ui

si
ci

ón
 y

 u
so

 d
e 

la
 le

ct
ur

a 
y 

la
 e

sc
rit

ur
a 

ac
ad

ém
ic

a 
de

sd
e 

la
 p

er
sp

ec
tiv

a 
te

ór
ic

o 
m

et
od

ol
óg

ic
a 

de
 P

ie
rr

e 
B

ou
rd

ie
u piedades” por sí mismas, ni conquistar su validez o generalidad sin pasar previamen-

te por la investigación empírica, la puesta en práctica o la verificación experimental. 
Es decir, la ruptura con las nociones o prenociones acerca de la lectura, la escritura o 
la enseñanza no puede resolverse o conquistarse lingüística, lógica o argumentativa-
mente1, como señalan Bourdieu et al. (2013).  

Sin embargo, aun cuando el valor de los conceptos resida en definitiva en el en-
cuentro y confrontación con el mundo social, como sostiene Lahire, su validez viene 
dada también por la capacidad que tengan para captar y organizar elementos de ese 
mundo, ampliar la imaginación sociológica en materia de construcción de objetos o 
aumentar el control de los enunciados que se producen (2006: 64-65). De la misma 
manera, a estas críticas o reflexiones conceptuales pueden reconocérseles otras pro-
piedades o virtudes heurísticas: aclarar intenciones teóricas y legados problemáticos 
y permitir realizar ajustes y reformas conceptuales para utilizar estas palabras en 
nuevos proyectos. 

Más allá de todo esto, la construcción y ruptura epistemológica con nociones o 
prenociones previas que se planteaba más arriba es quizás más indispensable y su 
contribución probablemente más valiosa en virtud de que el campo de estudios en el 
que se enfoca este ensayo se ha configurado y conformado en gran medida a partir 
de una relación práctica con la práctica: uno de los modos de conocimiento privi-
legiados de la escritura y la lectura académicas, de sus productos y de su enseñanza, 
se ha llevado a cabo en gran parte mediante el análisis didáctico de propuestas y 
experiencias desarrolladas por los propios docentes-investigadores (Carlino, 2005, 
2006, 2013). Lo anterior no representa una crítica a estos enfoques metodológicos 
(enmarcados en muchos casos en la investigación-acción), a sus aportes o a sus in-
tereses prácticos (frecuentemente orientados a democratizar y mejorar la enseñanza 
de un instrumento de reproducción social fundamental para el acceso, permanencia 
y egreso de la universidad) sino que intenta, en todo caso, mejorarlos, desarrollarlos 
y/o esclarecerlos mediante el análisis de lo no analizado  (Bourdieu, 1991: 48) y la 
indagación y reflexión sobre las condiciones de producción y uso de los conocimien-
tos sobre las prácticas de escritura y lectura y de su enseñanza en el campo educativo.

Siguiendo a Bourdieu (2008), una de las vías para llevar a cabo esta tarea es revi-
sar nuestros vínculos con los objetos de estudio mediante un trabajo de socioanáli-
sis (Baranger, 2004). Esto supone aclarar las propias disposiciones con la finalidad 
de controlarlas aclarando las posibles adhesiones y adherencias propias de la obje-
tivación participante y los intereses en torno al objeto asociados a la pertenencia/
participación en el campo social respectivo. Esto supone investigar, además, siendo 
conscientes de la imposibilidad de adoptar la posición de un observador imparcial o 
neutral (Bourdieu y Wacquant, 2008) que se encuentra más allá de las relaciones de 
poder o de los mecanismos de producción y reproducción de desigualdades sociales. 

El socioanálisis, como línea y pre requisito de trabajo, puede contribuir, en este 
sentido, a objetivar todo lo que nos liga con el objeto, a conocer las condiciones his-
tóricas de nuestra propia producción como sujetos objetivadores y a esclarecer el 
interés individual en el conocimiento y la objetivación misma del objeto (Baranger, 

1  Sobre esta línea de trabajo hay incluso numerosos y valiosos aportes en América Latina: me refiero a 
aquellos que indagan las percepciones, las actitudes o las representaciones de los jóvenes sobre la lectura 
o la escritura al finalizar el ciclo de secundario o al ingresar a la universidad, por una parte, o los que se 
enfocan, siguiendo un marco teórico y metodológico similar, en el profesorado.
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u 2004). Este trabajo, desapercibido o no en los estudios a los que aludí, representa un 

aporte fundamental para establecer una distancia y una tensión con la experiencia 
subjetiva y con las representaciones que pueden inducir o sobrevenirnos de nuestra 
propia posición o intereses en el campo educativo: en definitiva, significa analizar 
y disolver las formas de complicidad inherente a la pertenencia a un juego social, 
como dice Bourdieu (2008: 291). 

Ligado al punto de partida anterior, los trabajos de Bourdieu sugieren también 
tres líneas de trabajo complementarias. Una, iniciada por investigadores de la región 
(ver Navarro et al., 2016, Atorresi y Eisner, 2021, entre otros), tiene que ver con la 
indagación del trabajo de construcción del objeto y de la génesis y conformación del 
campo de estudios mismo, es decir, consiste en la elaboración de la historia social 
del problema de estudio: cómo, cuándo, de qué manera, desde qué perspectivas se ha 
instalado, constituido, tematizado, definido, abordado (Bourdieu y Wacquant, 2008: 
179). Esto supone un giro interesante que el trabajo que Bourdieu propicia y orienta, 
a saber: tomar como objeto el campo de las disciplinas y de los agentes que toman 
por objeto las prácticas de lectura y de escritura académicas, especialmente aquellas 
vinculadas a los procesos de formación en el nivel superior.

Esta línea de trabajo puede habilitar el conocimiento de las regiones que com-
ponen este campo de estudio así como de los problemas, métodos y disciplinas que 
las conforman (más cercanas a la lingüística o a la comunicación, a la didáctica de la 
escritura o la psicología cognitiva, a la etnografía o al análisis de textos, etc.). Además, 
esto puede permitir advertir y reconstruir las disputas, conflictos, luchas y consensos 
existentes en este campo de estudios o habilitar el estudio de la posición que ocupa 
u ocupó en el campo de las ciencias sociales en su conjunto (Baranger, 2004: 172). 

En segundo lugar, y sobre todo en vistas del amplio reconocimiento, tematización 
y desarrollo de políticas, proyectos o iniciativas institucionales para la enseñanza o 
investigación de la lectura y de la escritura académicas –por ejemplo, sistemas de tu-
torías, centros y programas de lectura y escritura académica, tanto en universidades 
de Argentina como de Latinoamérica (ver por ejemplo Molina Natera, 2014)– resulta 
significativo plantear y conocer el papel del campo político y, en especial, las contri-
buciones que realizan las instituciones –o las comisiones burocráticas o administra-
tivas (Bourdieu, a2008)– a la constitución, oficialización y universalización de esta 
problemática como también de los beneficios materiales y simbólicos que reporta a 
quienes participan y se involucran en ella. 

Vale preguntarse, en esta misma línea de análisis, por los recursos o aparatos de 
uso colectivo que se vienen desarrollando y acumulando para la enseñanza e investi-
gación de las prácticas de lectura y de escritura (ver Carlino, 2013) como así también 
por la misma constitución de estos recursos y aparatos como parte de luchas, reco-
nocimientos y convencimientos y, en definitiva, como parte de las transformaciones 
en las relaciones de poder en el campo social, académico y educativo más amplio. Me 
refiero, por ejemplo, a los vínculos tejidos entre estas temáticas y las problemáticas 
vinculadas al ingreso, la permanencia o el egreso de la universidad en sus dimensio-
nes educativas pero también políticas o sociológicas, asociados habitualmente a la 
desigualdad social, el racismo, el etnocentrismo, el género, etc. 

Finalmente, una tercera línea de trabajo inspirada en el trabajo de Bourdieu y que 
puede contribuir a la investigación o enseñanza de la lectura y la escritura académicas 
tiene que ver con la forma en que estas son conceptualizadas. Si bien puede advertirse 
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se así de teorías o enfoques que la vinculan a habilidades, competencias o procesos 
de índole psico-cognitivos o lingüísticos– el concepto está lejos de ser sistemático 
o asumido en los potenciales que sugiere. De allí los aportes que pueden hacer las 
precisiones y revisiones sobre su uso o el desarrollo y análisis de sus interrelaciones 
en el sistema conceptual más amplio de la teoría de Bourdieu, como parte necesaria 
también del trabajo de construcción del objeto al que hacía referencia más arriba. 

Además, una conceptualización integral de la lectura y la escritura académicas 
y de su enseñanza como prácticas sociales puede orientar la mirada hacia nuevos 
aspectos de estas actividades, por ejemplo –por mencionar una– aquellas relacio-
nadas a su explicitación o codificación, es decir, al estudio y a la toma de conciencia 
sobre los mecanismos y formas en que se las aísla, circunscribe o descompone en 
partes y momentos para su enseñanza o en que se las objetiva con la finalidad de 
apropiarse teóricamente de sus matrices y principios de producción. En este caso, se 
abren nuevas posibilidades para pensar las prácticas –involucradas habitualmente 
en la enseñanza– que transmutan el sentido práctico en reglas, en artefactos semi 
teóricos, que son a su vez puestos a punto para servir a nuevas funciones prácticas 
(fortalecer el dominio práctico de la práctica por los estudiantes, por ejemplo) y se 
habilita asimismo otras perspectivas de estudio, vinculadas, por ejemplo, al análisis 
y a la reflexión sobre los riesgos que se pueden producir al excluir de los procesos, 
mecanismos o momentos de objetivación de la lectura y de la escritura el fuego de la 
acción, el sentido del juego o la inteligencia táctica en que esas prácticas se producen 
como respuestas oportunas a diversas situaciones (Bourdieu, 1991: 165-166). 

Esta misma línea de trabajo sugiere también otro momento o línea de trabajo: 
aquella relacionada a la investigación de las condiciones de apropiación de las prácti-
cas de lectura y escritura mediante la construcción de la estructura del espacio social 
y, con ello, de los límites y posibilidades de despliegue de cualquier estrategia de en-
señanza. Es decir, un momento enfocado y destinado a reconstruir los cuadros de dis-
ponibilidad de recursos culturales diferenciados o las desigualdades y la heterogenei-
dad de las posiciones sociales de los actores involucrados en los procesos estudiados 
(Gutiérrez y Mansilla, 2015). Todo esto supone, en síntesis, el análisis de las prácticas 
de escritura y la lectura académicas en el marco más amplio y multidimensional de 
las condiciones y determinaciones sociales en que se producen, incorporan o llevan a 
cabo y esto habilita, inversamente, el conocimiento de los modos de apropiación del 
capital cultural por parte de los estudiantes y de la dependencia de este proceso de 
apropiación de las posiciones sociales de los agentes. 

En este sentido, las investigaciones de Bourdieu llaman a preguntarse por las 
prácticas de escritura y de lectura en cuanto instrumentos de producción y repro-
ducción social desigualmente distribuidos, y también, por los posibles obstáculos 
invisibles o incluso institucionales para su incorporación o apropiación. Desde otro 
punto de vista, esta línea de trabajo lleva a preguntarse también de qué manera se 
ponen en juego los habitus de clase como condición de toda percepción y apropia-
ción de estas prácticas. Y esto, pensando particularmente en que los y las estudiantes 
ingresan y atraviesan un mundo práctico de “fines ya realizados, modos de empleo 
o procedimientos por seguir” (Bourdieu, 1991: 87) donde se inscriben facilidades e 
impedimentos, libertades y necesidades, más o menos adaptadas o compatibles con 
determinadas disposiciones sociales. Este momento objetivista al que hago referen-
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más global de las determinaciones y las propiedades sociales específicas que están 
en la base de las diferencias más importantes en el uso de los productos o en la pro-
ducción de las prácticas de escritura y de lectura académicas (Bourdieu y Wacquant, 
2008: 67) y complementar y enriquecer de esta manera perspectivas metodológicas 
más etnográficas, cualitativas, lingüísticas, basadas en casos, historia de vida o aná-
lisis de textos. 

En torno a la conceptualización de la 
escritura en el campo científico-académico

Otros aportes significativos al estudio de las prácticas de lectura y particularmente de 
escritura tienen que ver con las relaciones fundantes e ineludibles que estas mantienen, 
según Bourdieu, con el campo universitario y científico (2003; 2007) y las interesantes 
líneas de construcción, análisis y crítica de estas prácticas que la obra del sociólogo sugie-
re y abre. Entre otras cosas, el autor se ha referido a la escritura como un instrumento de 
objetivación que participa en las operaciones de producción del conocimiento y establece 
nuevas condiciones sociales de posibilidad de este (2008; 1991). Es decir, la escritura 
está, para el autor, íntimamente involucrada con la producción de conocimientos cientí-
ficos y con su comunicación, además de estar, como se aludió más arriba, relacionada con 
estrategias y herramientas de producción y reproducción del capital cultural.  

Así, la escritura, en tanto instrumento, puede pensarse con una historia –o muchas–, 
con diversos y específicos efectos y, también –sumando una dimensión más– como una 
herramienta de distinción, producción y dominación en los diversos campos sociales 
donde actúa; esta dimensión de análisis conduce no solo a preguntarse por las desigual-
dades sociales en su distribución o las luchas por su apropiación, como decíamos, sino 
también por las luchas por su forma legítima y por su papel en la constitución misma del 
campo científico-académico. Además, en este marco de problemas, cabe sumar otras pre-
guntas, más actuales, por ejemplo, sobre las transformaciones que el desarrollo técnico 
le impone. Me refiero a la introducción de nuevas tecnologías electrónicas en distintas 
disciplinas científico-académicas y al impacto que conllevan para las prácticas de inves-
tigación mediatizadas por la escritura y la lectura –aunque una argumentación o análisis 
similar podría desarrollarse para las prácticas de enseñanza universitaria. 

Este interrogante es más significativo aún si se considera que el campo científico 
académico se encuentra cada vez más objetivado en instrumentos tecnológicos que 
son instrumentos de análisis, representación, gestión o publicación del conocimien-
to. El procesamiento de datos, el almacenamiento masivo de información, etc., han 
producido cambios en las actitudes, objetivos y productos científicos: más enfoques 
gráficos, más acceso a las estructuras latentes de datos y a nuevas formas de explorar-
los, construirlos, comprenderlos (Baranger, 2004). Finalmente, cabe esperar que estos 
nuevos fenómenos y condiciones incidan en las relaciones de poder como en el acceso 
al campo científico en virtud de una mayor objetividad, formalización o racionalización 
de los procedimientos y procesos de producción, circulación o adquisición del saber 
que suponen (Bourdieu, 2008: 84). Y si bien estos procesos de integración de nuevos 
instrumentos de objetivación, íntimamente integrados a las prácticas de lectura y de 
escritura, pueden reconocerse quizás con más claridad en las disciplinas más afines a 
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las llamadas “humanidades” o las denominadas “humanidades digitales”, bajo la forma 
de distintos softwares de análisis de datos cualitativos, por ejemplo. 

En este sentido, Bourdieu ha realizado aportes interesantes al estudio de las for-
mas y mecanismos mediante los cuales las prácticas de escritura y de lectura parti-
cipan en la producción de conocimientos y en la objetividad. Al respecto, el autor 
desarrolla una definición amplia de la escritura como parte de aquellos instrumentos 
que establecen una distancia con las cosas y permiten aprenderlas como un “espectá-
culo” (2007: 120). Esto se logra u obtiene mediante representaciones que acumulan 
y yuxtaponen elementos, momentos o significaciones con base en propiedades comu-
nes o diversas, según formas esquemáticas, modelos, etc., y según oposiciones que se 
traducen/constituyen visualmente en el espacio a partir de niveles o escalas diferen-
tes. Con esto, y con la ayuda de simbolismos formales, se logra una serie de efectos 
de totalización, de ruptura, de sistematización, que hacen ver o hacen aparecer, al 
mismo tiempo, o una a una, diversas relaciones (de oposición, simultaneidad, sime-
tría, etc.) que eran previamente imperceptibles –o al menos inasibles para un mismo 
investigador (1991: 130-133). La escritura construye la objetividad mediante una vi-
sión sinóptica de la totalidad (1991: 132) –y, agrega también el autor, mediante una 
posición socialmente privilegiada. 

La objetivación conquistada mediante la escritura, en síntesis, es un aspecto de 
lo que Bourdieu llama efecto de teorización: una sincronización forzada de los su-
cesivos y una totalización artificial (1991: 137). Pero si mediante la objetivación se 
consigue esta aprehensión global de las cosas, se hace, dice el autor críticamente, al 
costo de destemporalizar, de sincronizar, de yuxtaponer, de eternizar, de dar uni-
dad –y simultaneidad– a hechos, obras, series o relaciones entabladas o producidas 
en diferentes situaciones, en distintos momentos, con distintas funciones. Con ello, 
las prácticas y sus productos sufren un cambio de naturaleza, una transformación 
lógica, una neutralización práctica, implícita, de sus funciones prácticas; es decir, se 
elimina lo que se hace de ellas y con ellas, se excluyen las funciones que les confiere 
la acción, la práctica (Bourdieu, 1991: 133). Las tomas de posición, las prácticas o los 
discursos que son efectuados siempre, dice el autor, en función de una situación, de 
condiciones de utilización, de interlocutores o adversarios particulares, se aglomeran 
o transforman en un espacio construido por el observador: el logicismo de la mirada 
objetivante las convierte en objetos y las pone en relación en un espacio continuo y 
homogéneo; de esta manera, se totaliza lo que son realizaciones sucesivas. A pesar de 
ello, o debido a ello, mediante esta mirada sinóptica, formal, matemática, ambivalen-
te también, se produce, entre otras cosas, una ruptura con la intuición y la inmediatez 
mimética del pensamiento ligado a la oralidad, se conquista la objetividad y el domi-
nio simbólico que otorgan los esquemas teóricos y se realiza incluso lo que Bourdieu 
llama la “lógica autónoma del simbolismo y su evidencia propia” (2008: 84-85, nota 
al pie)2. 

De esta manera, la escritura y la lectura, considerando especialmente sus trans-
formaciones tecnológicas (aquellas vinculadas al registro, almacenamiento, organi-
zación, acceso, comunicación, procesamiento, etc., de los datos) aumentan las ca-

2  En otro plano de análisis, la objetivación de esa “mirada” en los textos, según el autor, se transforma 
en indicador o marcador del grado de racionalidad y formalidad de las disciplinas y de los investigadores 
científicos (Bourdieu, 2008).  



70
La Rivada. Julio - Diciembre de 2021, vol. 9, no. 17, ISSN 2347-1085

E
l e

st
ud

io
 d

e 
la

 e
ns

eñ
an

za
, a

dq
ui

si
ci

ón
 y

 u
so

 d
e 

la
 le

ct
ur

a 
y 

la
 e

sc
rit

ur
a 

ac
ad

ém
ic

a 
de

sd
e 

la
 p

er
sp

ec
tiv

a 
te

ór
ic

o 
m

et
od

ol
óg

ic
a 

de
 P

ie
rr

e 
B

ou
rd

ie
u pacidades de objetivación: permiten, como ejemplifica Baranger, analizar o razonar 

de nuevas maneras, transformar intuiciones en conceptos matemáticos definibles, 
geometrizar los objetos de estudio, visualizar conjunciones de modalidades de res-
puesta, producir imágenes que den cuenta de la complejidad mediante la determina-
ción de las relaciones que arrastra cada relación consigo, etc. (2004: 141-142), pero 
además, en un plano igualmente decisivo, se constituye en el medio de consecución 
de la verdad científica. Esto se logra en virtud de que la escritura participa de las 
mismas reglas del juego: está involucrada directamente en la interacción del campo 
científico académico, esto es: regula y establece las normas de la argumentación, de la 
comunicación, de la verificación, de la competencia (Baranger, 2004: 185). Por ello, 
la escritura participa directamente en los mecanismos de imposición o dominación 
–racional, como aspira Bourdieu (2008: 306) – y conquista la objetividad, imperso-
nalidad, universalidad, sujetándose a normas y reglas de funcionamiento.   

A modo de síntesis de líneas de trabajo y de las definiciones provisorias del objeto 
y las prácticas analizadas, puede sostenerse que la perspectiva sociológica de Bour-
dieu muestra interesantes puntos de entrada, análisis y construcción de los procesos 
de adquisición, enseñanza o uso de la lectura y la escritura en cuanto instrumentos 
desigualmente distribuidos. Estos instrumentos pueden ser entendidos como capi-
tal cultural, esquemas o estructuras incorporadas, partícipes necesarias y eficaces de 
estas prácticas, como se ha sugerido, pero también, como productos objetivados u 
objetos con propiedades simbólicas y lógicas específicas, o, finalmente, como instru-
mentos de dominación mediante los cuales se obtienen o logran efectos simbólicos, 
políticos, epistemológicos y sociales determinados, al servicio, en definitiva, de inte-
reses más o menos universalizados.   
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