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IN'l'RODUCCION 

En la actunlidad paru adcr1trarnos en la Jnvostigación 
educa ti va, debemos tener pres en te dos conos, po e un .l ndo, un 
conjunto de aspectos f:ilosól'.ic:os, h.istór.i.cos, soc.iales, 
culturales, políticos y económicos que se hnn convertido en 
un soporte de esta disciplina, por el otro, no olv.idemos que 
en la educación intcrvio11c11 las pcrson~s co11 sus ideas, 
acciones, sentimJ.entos, valores, saberes y de aJgltna otra 
manera aquellas instituciones 011 que so dcscnvuclvc11 los 
invest.igadores. 

7 

De hecho, podernos ver que en la educación ex.iste una 
repercusión de J.o que so viene susc.i.tando dentro de los 
enfoques y las teorías que han surcJ:iclo para comprender al ser 
humano y sus interacciones, sobre todo, cuando cuas pos turas 
nos han ayudado a encontrar ct.iferentes formas de 
interpretación y explicación de los fenómenos educativos y 
sus posibles resoluciones. 

A primera vista hemos observado que en nuestro 
continente latinoamericano, ln educación y sus ñreas de 
investigación han estado influenciadas principal.monte por 
escuelas de pensamiento que han ton.ido su origen en guropa y 
Norteamérica, donde gran parto do sus metodologías y técnicas 
se han utilizado para la comprensión de lo que sucede en la 
escuela. Pero esto no quiere decir, que lns hayanms aceptado 
tal y corno son, ya que en algunos casos so han enr.i.qucc.ido 
con experiencias prácticas y cotidianas, con nuevas 
indagaciones, adaptaciones y propos.iclones metodológicas, 
tornando como baso sus diversos contextos socioculturales. 

De ah.i que en las tres últ.imas décadas, un homisfer:i.o de 
investigación educa ti va l Jamada cuul i tati.va o intorprctat.i.vu, 
se ha convertido en una área de trabajo oportuna y extensa al 
desplazar en cierto sentido a las investigaciones 
experimentales que sostienen sus trabajos sólo en la 
aplicación de instrumentos (valoración de técnicas) y bajo un 
método estadistico. 

Nuestro trabajo torna corno ojo de partida n la 
investigación cualit<;Jt~va o .i.n~erpretativa en educación, ya 
que desde sus procecli.nuentos V.Lene tratando de desentrañar 
quó es lo que sucede en cJ. saJ.ón de clases, por quó se dan 



cierta::: interacciones en y para J.a escuela y su cornuni.rlad 
enfrentándose a otro tipo de lndngac.i.ones ctrnnt.it11t.iw1s y no 
cuantitativas, donde un número consider11ble de cientificos 
sociales les han veni.do

0

dando cierto poso dentro do la 
educación. 

Vale decir que esto, nos lrn llevado a reconocer que los 
números y las mediciones pueden proporci cmarnos unn grnn 
cantidndºde observncionos del ser humano, poro sus 
conclusiones son esquemáticas y lirnitndnmonte cuantificndas 
en el momento que hablnmos de acciones liurnnnas. 

!! 

Por lo tanto, nos hornos atrevido a proponer en está 
tesis un nnálisis histórico, filosófico, social y 
antropológico de lo que llamamos la investignclón cunlitntiva 
o interpretativa en educación, puesto que se lrn convertido en 
otro horizonte que trata de aclarar aquellos aspectos 
significativos del hombre que de cierta forma han resultado 
inaccesibles dentro do las investigaciones educativas ele 
otras tendencias. 

Asi, nuestro interés en este tipo de investigación 
interpretativa y sobre todo en dos rlo sus enfoques 
metodológicos que la conforman nos lleva a una serie rle 
cuestionarnientos corno: 

- ¿cuáles son las teorías que pueden constituir la base de la 
etnografía educativa y la investigación participativa? 

- ¿Existe un conocimiento que unifique a esns teorias? 

- ¿Quiénes son los. científicos sociales y qué proponen para 
la investigación cualitativa o intcrprtativa? 

- ¿Es la etnografía educativa una técnlcn o un enfoque 
metodológico? 

- ¿Qué disciplinas contribuyen a la propuesta metodológica de 
la etnografía educativa? 

- lPor qué la etnografía educativa y la investlga~{ón .. 
participativa pertenecen a la .investigación interprctativn? 

- ¿cuáles serán los aportes y J.ns l.irni taci~nes ele. estas· 
metodologías parn la investigación educativa? 



Esto nos ha servido para guiar la investigación de 
nuestro trabajo tomando como base los siguientes objetivos: 
conocer las escuelas de pensamiento que respaldan a la 
etnografía educativa y la .i.nvest.igac.i.ón participativa; 
comprender la problemática epistemológica que encierran estos 
enfoques metodológicos, al no de.limitar claramente su objeto 
de estudio; contl'."astar los apot·tes y las limitacines que han 
presentado estás metodologias durante su desarrollo y 
aplicación en el ámbito educativo. 

Los alcances de este trabajo se insertan en la 
considel'."ación de que a partir de la noción 
comprensivo-interpretativa, la investigación cualitativa ha 
tratado de tener un marco l'."eferencial social que como 
consecuencia pueda e><plicar los problemas educativos. 

Además, el estudio sobre la educación al estar 
influenciado por las diversas escuelas de pensamiento, ha 
provocado que los investigadores se planteen desde diversas 
perspectivas cuáles son las actividades que desarrollan los 
individuos, por qué participan en y con la escuela y cómo 
construyen el conocimiento sobre la realidad educativa. 

El trabajo constará de 3 capítulos. En el primero 
presentamos a los representantes y a las escuelas ele 
pensamiento que se integran bajo la noción 
comprensiva-interpretativa c1e Wllhelm D.il they, es decir, la 
fenomenología de E. Husserl; la fenomenolog1.a social de A. 
Schutz; el interaccionismo simbólico ele Gcorge ller.bert Mead y 
Herbert Blumer; la etnometodolog:í.a de l!arold Garfinkel y su 
grupo numeroso de seguidores, y por último la hermenéutica de 
Hans Georg Gadamer. 

En una segunda parte y dentro ele este cnp.ítulo, nuestro 
propósito ha sido determinar las repercusiones de la 
investigación cu ali. ta ti va o interprctat.i.va, primeramente 
exponiendo cuáles son las posibilidades y limitantes 
investigat.i.vas de las escuelas ele pensamiento mencionadas 
anteriol'."mente; en segundo lugar, pl'."esentamos la critica de 
Bourdieu como propuesta para está indi:ig<ición, ante la 
carencia de una limitación de su objeto de e"tud.io, su 
estructura e insuficiente vigilancia epistemológica. 

El segundo cap.ítulo se caractel'."iza por una descripción 
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amplia de lo que es la etnografía educativa, partiendo de sus 
orígenes antropológicos, sociales y culturales, así como de 
la perspectiva visual de tres grandes fundadores de la teoría 
de la interpretación en antropología: Franz Boas, Bronislaw 
Malinowski y Eduard Evans-Prichard. En otro punto, nos 
adentramos sobre lo que precisamente es la etnografía en 
educación y su relación con otras ciencias que la han 
fortalecido como: la antropolog.ia eclucativa, la sociolog.i.a de 
la educación, la evaluación iluminativa y actualmente la 
antropologú1 o etnografía posmoderna. Otro tema que 
detallaremos es su metodología y sus técnicas que se 
caracterizan por una flexibilidad y capacidad para recolectar 
gran número de datos, en el. último punto hacemos una mención 
de los trabajos y las posibilidades etnográficas que se han 
desarrollado en Latinoamérica y también de sus propuestas que 
han estado contribuyendo al esclarecim:i.ento del fenómeno 
educativo. 

La investigación participativa es el siguiente tema 
presentado en nuestro tercer capitulo, puesto que se ha 
convertido en uno de los enfoques investigativos que 
aproximadamente en los 30 años que lleva de existencia, ha 
llegado a ocupar un lugar de importancia dentro del ámbito de 
investigación educativa. En primer lugar, explicamos su 
origen latinoamericano a partir del periodo histórico de la 
década de los sesentas caracterizado por reunir una serie de 
factores económicos, políticos, sociales, culturales y 
educativos, donde la participación popular toma un lugar 
relevante dentro de todos ellos. Aquí veremos tres 
proposiciones fundamentales sobre los cuales se gestan los 
estudios que involucran a este tipo de investigación: el 
desarrollo de la comunidad, la educación de adultos y la 
educación popular. En segundo luqar, reconocemos por qué su 
base teórico-práctica se ha constituido en una verdadera 
urdimbre interdlsciplinaria y sin dejar de mencionar sus 
divesos fundamentos nos encaminamos hacia el punto de vista 
comprensivo-interpretativo. 

En tercer lugar describimos ]as características de la 
investigación participativa tomando como !)ase a algunos 
investigadores sudamericanos, por ejemplo, el colombiano 
Orlando I'als Borda y el brasileño Carlos Rodrigues Brandi\o 
que continúan trabajando con esta tendencia y a su vez, la 
siguen fortaleciendo en sus fundamentos indagatorios. En otro 
punto, ahondamos en su propuesta metodo.Lóq.ica y en sus 
técnicas que se han desarrollado bajo una extensa experiencia 
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de indagación práctica con los sectores más desposeí.dos de 
diversas poblaciones. En cuarto lugar, se mencionan las 
perspectivas que le han constituido corno uno de los enfoques 
cualitativos importantes y caracter.istlcos por su tendencia 
socioeducativa y que últimamente ha venido a llamar la 
atención de investigadores norteamericanos. Posteriormente 
exponemos las lirnitantes de este enfoque y la etnografía 
educativa para la investigación que han venido desarrollando 
en nuestro continente dentro de las escuelas y sus 
comunidades. 

Es necesario aclarar que existen otros enfoques 
metodológicos que tampoco trataremos en este trabajo, pero, 
que no descartan que una parte de su marco teórico lo pueden 
encontrar en la noción comprensivo-interpretativa, entre 
ellos podemos mencionar a la investigación acción, el enfoque 
naturalista y la sociología cualitativa b cognoscitiva. 

La misma actividad de investigación nos ha conducido 
hacia un grupo de estudiosos e investigadores del ámbito 
filósofico, sociológico, antropológico, lingüístico, 
educativo, etc., y que aún, siendo núrneroso observamos que no 
sólo la investigación cualitativa se puede circunscribir a 
ellos, pues subsisten otros estudios de cientJ:ficos de estas 
áreas del conocimiento que pueden enriquecer todavía más 
nuestra investigación, principalmente en el capítulo que 
trata sobre los fundamentos teóricos, entre ellos están: 
Ferdinand Tonnies, karl Mannheim, Gregorg Si.mmel, Ludwig 
Wittgenstein, José Ortega y Gasset, Antonio Grarnsi, I<arl Otto 
Apel, Agnes Heller, karl Marx, Claude Levi-strauss, Alain 
•rourai.ne, y algunos latinoamericanos entre otros. 

Por último debernos tener presente que este trabajo podrá 
observar ciertas limitaciones, aún así, consideramos que 
contribuye a ubicar un posible marco teórico, sus · 
perspectivas y limitaciones de estos enfoques, puesto que, 
día a dia seguirán buscando un lugar y una reaflrmación 
dentro de la educación latinoamericana. 
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l. LI\ INVES'rIGACION CUALI'l'A'l'IVA o IN'rl':HP!rn'J'A'l'IVA: 
Antecedentes teór.Lco-conceptuales. 

Este capitulo constituye el fundnmento teórico 
conceptual de la J.nvcstluación cuaJ.i.tatJ.va-intcrp1~ctativa, el 
cual se constituye por los siguientes objetivos: primeramente 
se presentan cuatro escuelas que giran entorno a] método 
comprensivo-interpretativo, ellas ~on: La fenomenologia y ln 
sociología fenomenológica, el interaccionismo s.i.mból.i ca, la 
etnomctodologia y la hermenéutica. El segundo objetivo 
pretende delinear aquellos puntos que les han servido de 
"sustancia" a cada una de ellas: la intersubjetividad, Ja 
acción, la actitud natural o sentido común y el lenguaje. En 
el tercero, se intenta hacer un planteamiento cr.i.tlco deGde 
la epistemología o teoría del conocimiento hacia las 
propuestas conceptuales de esas escuelas. 

Es conveniente señalar que cxi.stc una fuente en los 
trabajos de Wilhelm Dilthey que entrelazan a estds escuelas 
tradicionales de investigación, la cual mencionamos como la 
noción compre'nsiva-interpretativa que se ocupa de una u otra 
manera ··ae los significados que se presentan tanto en las 
relaciones o acciones humanas como en nuestro lengua jo. 

1.1. FENOMENOLOGIA DE lmMUND JJUSSEHL ( 1859-1938). 

La fenomenologia es uno de los movimientos que germina a 
comienzos de este siglo en Alemania, tanto en Cottingen como 
en Munich entre 1905 y 191.3. su representante es l:!dmuncl 
lfusserl, intelectual que en cierto scntjdo co influenciado 
por el filósofo e historiador WilheDn Ull.they y su teoría 
de los concepcionco del mundo o \·1c.l tanschauung ( l). Por. lo 
que tiende a considerar que si la ciencia es parte de la 
concepción clcl mundo, entonces debe tomarse en cuenta al 
hombre, sus vivicncins y su contexto hi.stó1~ico. 

La influencia de este filósofo en bni:;tante amplia en 
diversas dreas del conocimiento humano, pues existen trubnjos 
que han tomado como base esta metodología parn clesnrrol lnr 
otras pcrspccti vas dentro de las ci encino ~;oc.iulcs. 'l'nl es 
el caso de Alfred Schütz en sociologfo; Maurice Merleou-ronty 
en filosofía; Jcan P. Sartre en la filosotin cxistc11cialista; 
Max Scheler en antropologia filosófico y Karl Mannhcim en 
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sociologi.a del conocimiento. f~!Jtas rami C.:.icacioncs han hacho 
que a menudo se Je reconozca a esta corrjcntc como Escttcla 
Fenomenológica. 

Ahora bien, Lyotard considera que el término 
fenomenología designa: 11 

••• el estudio de los 'fenómenos', es 
decir, de lo que nparece en la co11cicncia de lo 'dudo'. Se 
trata de explorar ln 'cosn mioma' en que :::e p.imú:;a, de la que 
se habla, evitando forjar hipóteais tanto sobre la relación 
que liga el fenómeno con el ser del cua1 es fenómeno, como la 
relación que lo une al yo para quien es un fenómeno ... (debe) 
... .limitarse a describir.lo tal como se da ... "(2). 

Podemos entender que su fenomenología recnlca que la 
realidad está constituido por ln percepción. En clomle los 
individuos contribuyen a esa percepción de la realidad de una 
forma determinante. Esto es lo que comienza a desarrollar 
Husserl corno una oposición a los intclectuu.lcs europeos que 
llegan a experimentar una aguda crlnis social en su ópoca, 
asi como una rígida objetividad. Por lo que este filósofo 
tiende a caracterizar su trabajo como unn teoria de ln 
subjetividad indivictuali.zante. 

!Wsserl en su fenomcnologia trata de reafirmar que las 
ciencias del espiritu (socialea), no deben do adoptar 
(emulando totalmente) el método de la causalidad que os 
caractcristico de las cicncj.as ficico-matcmáticas, más bien 
deben inclinarse po1e la método comprcnsj vo- i.ntcrpr.ctnti vo, 
porque cm el mundo do las ciencias del cspí.ritu (sociales) lo 
más importante es la persona., su vidn, y uus motivaciones 
quedando en segundo tórmino laG cosas, ya que en los 
fenómenos tanto sociales como culturales lo principal os 
compret1der las vivencias o las relaciones de existencia que 
mueven a los seros humano::; a actuar. 

"llusserl subrayaba ... entro 'mundo natural' y 'mundo del 
cspiritu' -Geistswissonchaften- ... (cxistc) ... la 
prioridad ontológica absoluta ele óato sobro aquól ... (J). 

Otro do los puntos que resalta llusscrl en su 
fonornenolog.i.a es la actitud natural que tiene corno f.i nalidad 
describir lns vivicncj.as sin dejar de npoyarsc sobro el 
scr-en-soclcdad o el ser-en-el-mundo. gs decir qua esta 
ciencia de la actitud natural so engloba en un mundo 
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circundante que es mucho más que un mundo de cosas 
universales, es un mundo de valores y bienes, es un mundo 
inte~poral porque su "horizonte" es infinito, implicando con 
ésto, lo conocido y lo desconocido, lo vivo y lo no vivo, el 
pasado y el futuro. 

Así Husserl dice: 11 ••• Este mundo está persistcntcmentc 
para mi 'ahí delante', yo mismo soy miembro de él, pero no 
está para mí ahí como un mero mundo de cosas, sino, en la 
misma forma inmediata, como un mundo de vnJ ores y de bienes, 
un mundo pr<.í.ctico ... encuentro las cosas . .. así como con 
cualidades de cosa, también con caracteres do valor 
encontrándolas bellas y feas, gratns e ingratas, agraciadas y 
desgraciadas, agradables y desagradables, cte. En forma 
inmediata hay ahí cosas que son objeto de uso, ln 'mesa' con 
sus 'libros', el 'vaso', al 'florero', al 'piano', etc... lo 
mismo vale, ... así como para las meras cosas, también para 
los hombres y animales de mi contorno. Son ellos mis 
'amigos' o 'enemigos', mls 'servidores' o 'jefes', 'cxtrafios' 
o 'parientes•, otc .. "(4). 

Agrega Husserl que su filosof.i.a es una ciencia que 
propone la descripción y distinción de lo que es en si la 
vida, lo que está frente a nuestros ojos, nuestras vivencias, 
además busca explicar la intersubjetividad, los valores, al 
sujeto y su existencia. Así. en todo vivir cotidiano se lleva 
implícito una posibilidad de existir. 

"Por lo que toca a la fenomenología, quiere ser una 
ciencia descriptiva de lns esencias rlc las vivencias 
puros trascendentales en actitud l. cnmnenolóq.ica, y como 
toda disciplina descriptiva, no con,;tructivn y no 
idealizante, tiene su prop.i o dc1cec.:1lo a Ju 
existoncia 11 (5). 

Bn los eotudi.os de llusscrl se observa que fue tr.atnndo 
de encontrar en la filosofin trazccndcntaJ. una rcconcilinci.ón 
entre el objetivismo y el subjetivismo, entro el saber 
abstracto y la vida concreta, - eo a lo que se refiere con el 
nombre de una filosofia de Ja v.ida, que más bien es un mundo 
de vida o lebonswclt, cayendo en un nuevo concepto de 
objetividad que no so sepnrn del sujeto. Con asto intenta 
unificar el mótodo de ln explicación o orkllren de lns 
ciencias naturales y el método comprcns.i.vo o vcrstchcn de las 
ciencias del espíritu o culturales con la finalidad de 
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establecer una nueva ciencia enfocacla con base en el sujeto. 

1. 2 LA SOCIOLOGI/\. l"ENOM!lNOLOGICA DE /\.Lr'Hlfü SCllÜ'.l'Z ( 1899-1959} 

Con Alfred Schütz se prosigue una serie de 
cuestionamientos·para tratar de encontrar los "elementos" que 
caracterizan a la ciencia social y a la investigación del 
sujeto, ante todo haciendo referencia al mundo de la vida 
cotidiana o de las viviencias, a la intersubjetividact, a la 
comprensión de la realidad y al origen de la acción. 

Dentro de todas sus interrogantes que so va formulando 
sobresalen tres: lCómo busca la ciencia social el significado 
subjetivo?, ltodas las ciencias se interesan por tener leyes 
generales?, lson todas las ciencias realme11te objetivas y 
carecen de suposiciones valorativas?. 

Durante sus trabajos Schütz va tratando de indagar lo 
que es la ciencia social. Esto lo hace recapacitar en obras 
de otros científicos sociales para lo cual se interesa en las 
investigaciones de Max Weber, !:!dmundo Husserl y George 
Herbert Mead. En estos dos últimos y principalmente en 
Husserl es donde encuentra los elementos para fundamentar su 
indagación social. 

/\.nte todo este investigador social hace un estudio 
histórico, que abarca de finales del siglo XJX y los anos que 
principian el actual, con la finalidacl de llegar a resaltar 
la importancia da lns ciencias sociales sobre las ciencias de 
la naturaleza y sus seguJ.dorcs, ya que estos últimos recalcan 
que las primeras carecen de ceL·tczu o do un fultn de 
cicntificidud. En conjunto podemos se~alar que estas son las 
primeras razones que le dan motivo para Jlovurlo a elaborar 
sustancialmente su investigación y en consecuencia dirigirse 
a la formulación de unu propuesta motodológicu que esto en 
estrecha relación con las ciencias soclalc~. As.í, llega a 
sostener que dentro do lo investigación filosóficn se dan lus 
bases iniciales para explicar el origen do lu acción social. 

'' ... resulta clnro que es csencJ.al realizar una 
investigación filósofico exhaustiva de lu naturaleza de 



la accion para poder formular de modo cohercrnto la 
materia propia de las cicncius saclnlcs y su 
metodologia"{G). 

lG 

Basándose en la filosofía de la victa, Schütz encuentra 
en la compresión-interpretaci.ón (vel:"stehen), e.l método que 
mediante el análisis fenomonlógico da l'ormn a los conceptos 
de las ciencias sociales. Realmente este método es una forma 
particular de pesamiento del sentido común, puesto que 
presupone el conoclmiento do las acciones del ser humano, 
convirtiéndose en el elemento principal pan1 llegar a conocer 
el mundo social. 

Schütz, al hablar de la comprensión-interpretac:ión toma 
como base el conocimiento de sentido común práctico que no es 
otra cosa, más que el mundo de la vida diaria o el mundo 
cotidiano en donde " ... .ln verstehen signif len, simplemente, 
que en la vida diaria de los hombres inter.pretn.n su mundo, 
desde un primer momento, como dotado de sentido. Además do 
comprender el cuerpo del otro como pa·rte integral de una 
unidad psicofisica, sus actos son trotados similnrmente como 
el comportamiento de un ser dotado de propósitos"('l). 

Oc hecho, este mundo de sentido común es el c,;ccnar lo de 
toda acción social, ya que en él hay una mutua relación <le 
los seres hmnanos donde. tratan de entenclersc unos con otl:"os; 
y el término se puede ampliar todavJa mds, como el actuar, el 
mirar e interpretar este mundo cotld i.ano; as:(, el mundo de la 
vida diaria es en una palabra el mun<lo de sentido comtín ( 8). 

Con esto, Alfred Schütz va trntnndo <ie ncla1.-nr sus 
cuestionami.entos y llega a afirmar" que el lcbent<wc:lt o mundo 
de la vidn e¡std ligndo al signiJ'icndo ele la vcrntehcn, ya que 
este tlltimo puede ser el mótodo especifico do l.ns cj_onc.Las 
sociales que busca el signil'lcado subjetivo o intersubjetiva. 

A pnrtir del mundo de vi.cln o lebcnswclt -que es un 
término denqminado por l!usse1·1-, considera que se dnn todos 
los elementos necesarios para el proceso de investigación de 
las ciencia~ sociales. Pues, por un lado, se pl:"escnta el 
conocimiento del mundo que abarca tanto el pensamiento común 
como la ciencia misma, y por otro lado, surgen en él, todos 
los conceptos científicos y lógicos que las ciencias 
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requieren. 

11 •• • Dentro de este lcbcnswclt, se or.iginan ... todos los 
conceptos científicos y hasta lógicos, es la matriz 
social dentro de la cual, surgen situaciones no 
aclaradas, que deben ser transformadas por el proceso de 
investigación en ascrtibil.i.dad garantizada, .•. (puesto 
que) ..• tanto el pensamiento de sentido común como la 
ciencia, supone construcciones mentales, síntesis, 
generalizaciones, formalizaciones e idealizaciones 
especificas del nivel respectivo de organización del 
pensamiento"(9). 

El mundo de las vivencias o lebern::welt es el elemento 
central que tanto las ciencias naturales como las sociales y 
humanas utilizan para hacer sus abstracciones, pero esto, no 
quiere decir que estas últimas tengan que utilizar los 
recursos teóricos de las c.i.enc.i.as de la naturaleza, aunque 
coincidan ambas en el mundo de la realidad social. Realmente 
la teoría que se refiere a las d.i.scipl.i.nas sociales y humanas 
tiene que elaborar sus propios recursos particulares y 
diferentes a las áreas naturales y a su vez, deben estar sus 
recursos encaminados a concordar en la experiencia del mundo 
social. 

Por tanto, a carla especialista y su disciplina de 
investigación le corresponde definir su campo de observación, 
así como determinar los hechos y elementos significativos de 
acuerdo con su problema o según su propuesta científica y 
dependiendo de las reglas o leyes con las que procede su 
ciencia, pues no es lo mismo explorar el mundo de vida como 
lo hace el cient.if.ico de las ciencias naturnlcs, ya que para 
él, no significn gran cosa los nUmcros, simbolos, átomos, 
moléculas y electrones, puesto que son objetos y no se 
compara con la inmensa significación que tienen los seres 
humanos, al convivir, pensar y actuar con el cientiJ'ico 
social(lO). Aún así, muchos se han sentido atraídos por las 
respuestas que la metodología ele las c.i encías de la 
naturaleza han dado dentro del campo de investigación social. 

" ... considerar la naturaleza como algo en si ajeno al 
espiritu, y luego basar las ciencias culturales sobre 
las ciencias naturales para de este modo hacerlas 
presuntamente e>:actas, es un absurdo ... "(11). 
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Con esto Schütz nos insinúa que os renlmcnte el 
significado subjetivo lo que deben buscar lns ciencias 
sociales aunque, implique una inEinidad de problemas. Estos 
significados subjetivos se captan mediante los motivos del 
hablante y los fines de su acción, ya que cstdn determinados 
por situaciones de interesas del actor, pues son 
experimentados subjetivamente en el pensamiento de la 
vivencia cotidiana, además todas esos acciones se encuentran 
ubicadas en un aspecto biográfico del actuante. 

Entonces, este filósofo austriaco sefiala que cuando se 
habla de significado subjetivo se hace referencia a lo que el 
"actor <asigna a> su acción o <vincula con> ella. Esto 
implica que en términos estrictos, el actor, y solo él, sabe 
lo que hace, por qué lo hace, cuándo y dónde comienza y 
termina su acción" ( 12). 

La accion ele cada actor es muy significativa para el 
investigador, ya sea que corresponda a un hecho que.se 
denomine "objetivo" o no, pues, por un lado, en cualquier 
forma en que el actor defina su situación, siempre 
descubriremos que su acción es un dato para la indagación 
porque este actuar, nunca deja de ser parte necesaria de la 
estructura de la vida cotidiana, y por otro lado, más que 
tratar de definir esa situación como "respuesta" o 
11reacción", debernos tomnr en cuenta qua " ... definir significa 
actuar, y que interpretar el mundo es un modo primordial de 
actuar en él ... 11 (13). 

Asi, las acc1oncs sociales suponen unn comunicación qUe 
se cimenta en acton expresados para comunicarse con otros. Y 
aunque se produzcan en un momento actual pueden ser variables 
y alcanzar relaciones sociales de gran magnitud para lo cual, 
entre los participantes debe existir un tiempo y un espacio 
común, lo que en una palabra se ha dado en llamar una 
relación cara a cara. 

Sin embargo, el investigador social siente la necesidad 
de recurrir a .lo que Schutz llama los tipos ideales para 
poder interp1·ctar la conducta de los actores. Los tipos 
ideales constituyen la "materia" con los cuales se intenta 
comprender e interpretar (vcrstchcn) las conductas sociales 
ya manifestadas en aquellas acciones en que participan· los·. 
actores. Así, scfiala que tanto los tipos ideales como la 



accion son temas importantes dentro de la investigación de 
las acciones sociales, los primeros como herramientas y la 
segunda como punto de partida de la metodologia de estas 
ciencias. 
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Este científico austríaco llega a la conclusión de que 
las ciencias sociales y culturales poseen un conjunto do 
reglas ele procedimiento científico que les da validez tanto a 
éstas, como a las ciencias de la naturaleza y que dependiendo 
de cada una de ellas, se referirán, ya sea a objetos 
naturales o a problemas humanos, esto es, que de acuerdo con 
su tendencia existe una diferencia estructural básica entre 
el mundo social y el de la naturaleza. 

Por una parte, sostiene que dentro de las mismas 
ciencias sociales existan una diversi.dad de metodologías qua 
el investigador puede utilizar, por lo que no debe asemejarse 
la metodología de una ciencia social en particular con un 
método único para las ciencias sociales y culturales en 
general, como ha sido el caso de la aplicación del método 
científico en la historia. Por otra parte podemos observar 
que este científico social trata de diferenciar las 
construcciones cient.ifico-metodológicas tanto de la 
naturaleza como de lo social, lo humanista y cultural. Así, 
buena parte de su trabajo ha maten.ido una influencia y una 
extensión en las investigaciones de corte cualitativo o 
interpretativo. 

Si. bien hay ciertas similitudes entre Husserl y Schutz, 
quizás lo sobresalienta de esté último, es ir más allá sobre 
la fenomenología al tratar a la intersubjetividad no sólo 
como un problema filosófico sino sociológico que implica la 
existencia de una relación o un conjunto de relaciones entre 
los sujetos, su mundo de vi.da, su lenguaje y conceptos que 
caracterizan la vi.da cotidiana. 

1. 3 EL IN'l'IlRACCIONISMO SIMBOLICO Dll GEOHGE llfmB!fü'l' MllAD 
( 1863-1931). 

La tercera escuela que caracteriza este primer capitulo 
es norteamericana al igual que la etnometodolog.ia. Los 
conceptos del interacci.onismo se delimitan a la acción 
social, el lenguaje y la autorreflexión, sobre todo al darle 
un lugar privilegiado al sujeto a partir de las relaciones 
sociales que desarrolla en comunidad. 
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Primeramente podemos anticipar que como pd.nci.pal fuente 
filosófica está el pragmatismo norteamericano, entendida como 
una filosofia de la acción donde, juegan un papel importante 
los trabajos de Charles 11. Cooley, Charles f>icrcc, John Dcwcy 
y George !lerbert Mead, entre otros. En segundo lugar, existe 
el pensamiento histórico social europeo de Dilthey, nickcrt, 
Tonnies y simmel, asi como, la etnologia alemana que llega a 
influir en la formación do varios pcrsonnjcs de cstñ escuela 
interaccionista. En tercer lugar, aparecen ciertas 
condiciones históricas y socioeconómicas (inmigración, 
industrialización, urbanismo etc.), que vive la sociedad 
estadounidense a finales de siglo XIX y principios del XX, 
para que el pragmatismo y posteriormente el interaccionismo 
se transformen en una psicología social y en una sociología 
para tratar los problemas de las comunidades urbanas de la 
ciudad de Chicago. 

En forma particular a George Herbcrt Mead se le reconoce 
como el inspirador de la escuela interaccionsta simbólica y 
junto con él, a su discípulo !lcrbort Dlumcr que funda e 
imprime el nombre, constituyendo y caracterizando toda una 
tradición de está tendencia. 

Se ha relacionado nombre de Gcorge llerbert Mead con la 
Escuela de Ch.icago que sobresale por 1892 al fundarse el 
Departamento de Sociología mds <Jrande de esa Universidad y 
donde se trabaja con una gama do investigaciones que van 
dando principio a ciertas tradlcioncs tcórico-prdcticas de la 
sociedad norteamericana. En realidad, el término de Escuela 
de Chicago se da a un grupo de investigadores sociales que 
imparten y reciben cátedra en ese Departamento durante la 
década de 1920 a 1930. Bstos estudiosos llegan a diferir en 
algunos aspectos de la filosofía, la sociología, la política 
etc., sin embargo comparten ciertas cuestiones teóricas y 
metodológicas corno el pragmatismo u otras caracteristicas, 
que proveen de un origen particular al interaccionismo 
simbólico. 

"La escuela de Chicago podría descri.birse como la 
combinación de una filosofía pragmática •.. de un intento 
de dar una orientación política reformista a.la 
democracia ... -_-y -de los esfuerzos por convertir la 
sociología en una ciencia ernp.i.r.i.ea ... " ( 14). 

A la Escuela de Chicago se le conoce también corno 
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interaccionismo simbólico y se le atribuye a Ceorge llerbert 
Mead ser su iniciador. A este teórico norteamericano ze le 
reconoce como uno dé los filósofos que dedica sus 
investigaciones a entrelazar al .individuo y su sociedad, 
dejando a un lado la idea da cons.i.dararlos como dos cosas 
separadas en donde una afecta a la otra; esto lo fue llevando 
hacia dos formas de entender al Yo. Es decir, que en su 
filosofía se une el Yo (I) y el Mi (me) como fases del Solf 
siendo una concepción de la personalidad que se intercambia 
en una constante interrelación entro el Yo (I) y el Mi (me), 
al respecto die~ Mead: 

"El (I) es_la respuesta-del organismo a las actuaciones 
de_ los -otros; el - (MI:!) es la serie organizada de 
actitudes'-de Ta· :qúe uno mismo asume. Las actitudes de 
los otros,:cónstituyen _el (ME) organizado, reaccionando 
uno· ha-cia. ello::'entonces en la forma de un ( I) ... Bl ( I) 
es la :rcspucsta•cón-lo•que. el individuo reacciona a la. 
actitud 'que.ilos _ citros :_toman respecto de él, -asumiendo él 
tambi-én; ent_onc'es.'.unri-:actitud hacia ellos" ( 15). 

Por un lado, uno asume una personalidad individual (I) y 
por el- otro como un (ME), que nos ubica en la sociadad y son 
las acciones que nos van llevando a conformar lo que es el 
Self. 

Este filósofo norteamericano fue encaminando su traba jo 
hacia una perspectiva eminentemente social, pues a partir del 
Self considera que hay una estrecha interrelación 
individuo-colectividad y colectividad-individuo. Da acuerdo 
con esto, exista una acción individual que no es mecánica 
sino que el propio ( I) aprende a interactuar con otros lo que 
va conformando al (ME) por medio de acciones sociales y que 
se vuelven una serie de actitudes organizadas que uno asume. 

Por otra parte Ceorge 11. Mencl va de::rnrrollando su _ 
pensamiento en estrecha relación con Dcwey y su pragmatismo 
en donde está-última postura, despliega ideas fundamentales 
sobre las teorías de la acción y del orden social. .tomiindo - -
corno base las experiencias subjetivas. - - -

Con ello va dándole un nuevo giro interprétativo a· la 
corriente interaccionista al ir más allá do la-simple 
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atención a los objetos del entorno que no son suficientes 
para la continuación de la acción, ya que Mead 1 leg_a a pensar 
más en los problemas de la acción interpersonal, porque el 
actor dentro de las situaciones social.es se convierte en una 
fuente de estimules para otra persona y las reacciones de 
esta última, se tornan en importantes condiciones para el 
primero y a su vez, para la continuación de sus propias 
acciones. 

Aqui no sólo entra en función la conciencia sino 
también,• la autoconciencia, esto J. leva a Mead a crear una 
teoría sobre .la comunicación. y la socialidad humana que 
fundámentan esa autorreflexión, sentando con ello, las bases 
de lo que llega a llamarse la .corriente de la interacción 
simbólica (16). 

Asi, Mead consj_gue explicar que la comunicac:ión humana 
es resultado de reconocer que en el. ser humano existen 
habilidades reflexivas (autoconciencia) que mediante si.mbolos 
significantes (lenguaje) se comunica con los demás, 
afectándolos de la misma manera cómo me afecta a mi mismo. 
Por eso la comunicación entre los seres lrnmanos está 
determinada por la capacidad de reflexión que tenernos todas 
las personas, es decir por autoconciencia ( 17) . 

Esto .lleva a sostener que la condición para que se pueda 
desarrollar una actividad simbólica requiere de un universo 
social de símbolos y de un sentido común. Podemos ver que los 
estudios de Mead señalan una continuidad que va del sujeto 
individual al social y viceversa, teniendo como intermecli.aria 
la interacción simbólica y la acción social.. 

l. 3 .1 llERBER'r BLlJMER 

Si bien, es cierto que George 11. Mead sienta las bases 
de esta teoría con el gran número de elementos ya 
explci ta dos, no es menos verdadero que Herbert Bl umer, su 
discípulo, prosigue este tipo de teoría o postura, dándole 
desde el nombre de .interacc.i.onisrno s.imbólico ( 1938), hasta la 
transformación que realiza al convertirlo en un fundamento 
metodológico de corte cualitativo-interpretativo, pues 
recalca que su desarrollo o proceso requiere de la acción 
social y sus significados. 
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La aparición de esta postura inter.accionista en la 
década ele los 30s, se enfrenta a la investigación 
cuantitativista que parece ser en ese momento .l.a única opción 
de trabajo indagatorio dentro de las ciencias sociales, por 
las siguientes razones: primeramente pot- los problemas que 
constantemente produce la inmigraci.ón europea en masa haci.a 
las ciudades norteamericanas, provocando en esos años 
dificultades de tipo educativo, salud, urbanización, etc., lo 
que les lleva a -los investigadores cuantitativistas-, copiar 
algunas encuestas realizadas en Franela e Inglaterra con la 
finalidad de tratar de remediar esa situación. En segundo 
lugar, surge otra necesidad como la de reclutar a personal 
para la segunda guerra mundial y en tercero, estas 
investigaciones reciben una influencia de la psicologia y sus 
tests conductuales. 

Por su parte, el interaccionismo simbólico tiene corno 
objeto de ·estudio los procesos de interacción, que por un 
lado se ... rnan'ifiestan en las relaciones sociales que son 
propuestas y establecidas en colectividad y reprociclad, y por 
otro lado, se caracteriza por lo simbólico de la acción 
social;-"puesto que dejan ele convertirse en reglas y normas 
fijas de acción para que dependan y entren en juego abierto a 
partir·de las relaciones sociales que se dan ante los sujetos 
ele la comunidad ( l.8) . 

Schwartz y Jacobs consideran que Blurner postula mejor 
que otros los principios básicos de este enfoque y se resumen 
en los tres siguientes puntos: a) los seres humanos actúan 
frente a las cosas con base en los significados que éstas 
tienen y mantienen con ellos; b) el signil'.icado que pueclen 
tener las cosas surge de la interacción social que uno 
sostiene con los demás; e) estos signil'icados se manejan y 
modifican por medio de un proceso de interpretación que 
utilizan las personas al tratar con las cosas(l9). 

Entonces, podernos observar que entre los grupos humanos 
interactuantes surgen los procesos sociales, donde se 
conforman los significados; a su vez, de estos significados 
se producen realidades que constituyen el mundo verid.Lco, 
dentro del cual transcurre la vida cotidiana de los 
individuos. Es un mundo constituido socialmente en donde 
todas las acciones de un sujeto g.iran en torno al mundo de 
sentido común y ele vida diaria. 
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Rcnlmcntc los estudios de Blumer y el intcraccionismo 
simbólico se dirigen a cuestiones de conducta colectiva y de 
asuntos étnicos; limitdndose a plantear los problemas que se 
presentan en ellos, y se distancian de las explicaciones 
psicológicas y funciona listas. La. predominancia da esta 
corriente sociológica norteamericana ha variado en un amplio 
periodo, pues va de la década de los treintas hasta J.os 
cincuentas en donde pierde a sus representantes más 
importantes. 

sin embargo algunos de sus seguidores se han 
desarrollado en diversos campos de las ciencias que van desde 
la psicología social intcracc.ionista, la sociología familiar, 
la medicina~ la teoría de roles, cte., hasta los trabajos de 
Erwin Goffman, William Feote Whytc y de otros filósofos, 
antropólogos y sociológos norteamericanos que se consideran 
parte de la llamada microsociología por dedicarse a aspectos 
de grupos y comunidades en espacios reducidos. 

Quizás sea necesario no pasar por alto que existe un 
trabajo desarrollado por Petar Bergcr y ~'homas Lucl,mann 
dentro de la llamada sociología de conocimiento, que ha 
venido a tomar un lugar dentro del enfoque cualitativo o 
interpretativo y microsocial, al conjuntar en su ensayo 
titulado: "La construcción social de la realidad", diversas 
proposiciones estudiadas por un ampl.io grupo de científi.cos 
humanistas y sociales. Así, reconocen los trabajos de Wilhelm 
Dilthey y su perseverancia en la situación hiatórica de las 
relaciones sociales del hombre, carnctcrizándosc por estar 
inmersas en una visión o concepción del mundo de vida 
(wel tanschauung). En segundo lugar, retoman los estudios de 
Alfred Schütz particular.izados por dos concepciones: mundo de 
sentido común y mundo de la vida cotidiana ( lcbcnwclt) y cm 
tercer lugar sostienen que su propuesta tiene presuposiciones 
11 

••• socio psicológicas, de especial importancia para el 
análisis de la internalización de la realidad social ... 11 (20); 
influenciadas por Georg 11. Mead y los interaccionistas 
simbólicos. 

Además estos sociólogos aceptan que su estudio ha 
recibido el apoyo teórico intelectual de: !1ax Scheler, I<rirl 
Marx, Emile Durltheim, Karl Mannheim y Max Weber, con la 
finalidad de que su propuesta contd.buya a la comprensión de 
cómo la gente conoce y construye la realidad social ·ac su · 
vida cotidiana. 

hsi, está postura nortcamcricanu se ha venido 



caracterizando por sus estudios microsoci.ales y 
comprensivo-interpretativos por lo que en algunos casos 
encontramos que estos trabajos los han integrado bajo el 
nombre general de microsociología o sociología de la vida 
cotidiana. 

1. 4 LA B~'NOME'rODOLOGIA DB I!AIWLD CARPINl<BL. 
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La etnometodologia se ha constituido en otra escuela 
sociológica norteamericana que ha proseguido -ba:jo una noción 
comprensiva-interpretativa- sus estudios hacia una 
perspectiva que incluye la acción significativa humana, el 
mundo del sentido común, la intersubjetividad y sobre todo la 
significación del lenguaje o expresión indéxica (indexa! o 
indexalidad) junto a las relaciones sociales. 

Esta corriente tiene sus cimientos en la fenomenología 
de E. Husserl, pero particularmente en los trabajos de 
Alfred Schütz, ya que la intersubjetividad es la categoría 
que ha mantenido mayor peso, asi como algunos elementos del 
estudio del lenguaje de Wittgenstein, a diferencia de otros 
elementos que se encuentran en los trabajos de Parsons. 

llarold Garfinl<el fue discípulo de Schütz y de Parsons, 
sin embargo, con este último y bajo su dirección se J'orma 
como sociólogo entre los años de 1946 a 1952. Parsons tiene 
una influencia relativa en cH, pues en su teoría de la acción 
social de 1937, trata de unificar tres disciplinas en una 
sola, cayendo en lo que lleritage considera "una teoria 
voluntarista de la acción". Al respecto dice: 

"Se trata de unir las disciplinas de la psicología, la 
sociología y la antropología dentro de un único 
paradigma teórico integrador que había sido esbozado .•• 
como <teoría voluntarista de la acción> los resultados 
de este esfuerzo habrían de ser sumamente influyentes 

(ya que) •.. la teoría de la acción parsoniana que 
Garfinkel encontró durante sus años en Harvard era 
esencialmente una teoría de la motivación de la 
acción ... 11 ( 21.). 

En esos primeros estudios de Parsons encontramos la 
influencia existencialista y fenomenológica de los teóricos 



26 

europeos: Weber, Parata, Durkheim, Preud y algunos e){poncntes 
de la antropología cultural(22); que reflejan en él, una 
clara unión con la idea global del mundo (wcltanschauung) en 
su teoría de la acción; por un lado, menciona que la acción 
social poseo una bnsc normativa: y po1· el otro, nos dice que 
no se puede ver corno una conducta evi.dente, puesto que existe 
una orientación subjetiva del actor frente a su situación 
it1spirada por su conocimiento tnnto del pasado, como d<ü 
presente y futuro(2J). 

Dos décadas posteriores a la segunfüi guerrra mundial van 
a aparecer algu1rns criticas a los traba jos de 'l'alcott l'arsons 
entre ellas se encuentra J.a del discípulo, por lo que lo 
lleva a romper con su maestro. Esto encamina a Garfinkel 
hacia la búsqueda de aquellos términos que lo ubiquen en el 
entendimiento de la acción social, por un lado, retorna la 
expresión "prácticas" de la fenomenología husserliana y por 
el otro lado, el término "miembros" de la teoría de Parsons 
con la. finalidad de comprender que " ... la acción social es 
una familiaridad lograda gracias a las prácticas de los 
miembros" ( 24). Sin embargo, se aleja de esta acción social 
parsoniana al no estar de acuerdo con una acentuada base 
normativa. 

Aquí es donde Garfinkel encuentra ciertas limitantes 
para utilizar ampliamente a los teóricos mencionados, ya que 
le parece demasiado abstracta la fenomenolog.ía de Husserl y 
en cuanto a la acción social de Pursons, considera que carece 
de una comprensión por medio de la cual los actores sociales 
controlan y coordinan sus acciones do la vida cotidiana. Esto 
lo lleva hacia las obras ele Alfrecl Schütz para desarr.ollar 
una nueva opción, retomando una serie do características 
como: la actitud natural de la vida cotidiana, el mundo 
social y totalmente intersubjetiva; el sentido común mediante 
el cual las personas interpretan el sentido de la real.i.dad en 
la vida diaria, así como la acción y el lenguaje. Al respecto 
dice Schütz: 

" ... Quiero que se entienda, por. realidad social la suma 
total de objetos y sucesos dentro del mundo social 
cultural, tal como los experimenta el pensamiento de 
sentido común de los hombres que v.iven su existencia 
cotidiana entre sus semejantes, con quienes los vinculan· 
múltiples relaciones de interacción ... Desdc el comienzo, 
nosotros, los actores en el escenario social, 



experimentamos el mundo en que vivimos como un mundo 
material y cultural al m.ismo tiempo; como un mundo no 
privado, sino intersubjeti.vo, o sea, .común. a todos 
nosotros, realmente dado o potencialmente accesible a 
cada uno. Esto suponc·c1a intercomunicación y el 
lcnguaje. 11 (25). 
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Así, este investigador'norteamericano, parte de la 
acción misma que Schütz.considera como el elemento primordial 
del mundo de sentido común, :por.que está es la escena en donde 
el actor da sentido a· su vida cotidiana al asignarle una 
accion. En parte esto es lo que se llega a tomarse como 
núcleo de la etriometodología, ya que este enfoque considera 
que los actores saben· de algún modo qué es J.o que hacen y 
cómo comparten las.acciones diarias, todo bajo cierto 
conocimiento del orden, por lo que el etnometodólogo tratará 
de conocer "; •. cómo los hombres aislados pero al mismo tiempo 
en una extraña comunión acometen la empresa de construir, 
probar, mantener, alternar, legitimar, cuestionar, definir un 
orden juntos" ( 26). 

Al iniciar sus investigaciones GnrEinkcl va considerando 
que en toda acción del actor social, existo un conocimiento 
del sentido común, en donde este iilt.imo responde a conductas, 
sentimientos, motivos y a otros elementos socialmente 
organizados de la vida que se du en torno a él mismo. De este 
modo, su enfoque conlleva una larga serie de investigaciones 
y experimentos dentro de los cuales encuentra su metodología 
específica, por lo cual se hace necesario partir del aspecto 
histórico para comprender su etnomctodoloq.i a. 

El mismo Garfinkel explica que cuando trabajaba en Yale, 
recopilando datos de entrevistas realizadas a un grupo de 
jurados que habían sido grabadas y transcritas, llega a 
cuestionarse las si9uientes interrogantes: lqué les convierte 
en jurados?, lqué procedimientos siguen?. Sin embargo al 
proseguir su trabajo y sin ninguna intención de descubrir el 
término se encuentra con una sección que abarcaba palabras 
como etnobotánica, etnof is.iol.og ia, etnomcdic.ina, etc. , que 
son frecuentes dentro de .la antropolog ia. llsto lo hizo pensar 
que al estar frente a un grupo de iurados y observarles que 
manejan un tipo de metodología era necesario tener un 
recordatorio de ellos, por lo que surge en ese momento lo que 
posteriormente llega a llamar etnmnetodología ( 27). 
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Por un lado, el prefijo etno parece designarle cierta 
referencia a un sujeto o miembro que tiene conocimiento de 
sentido común sobre su sociedad, y metodología la forma con 
que se abordan las acciones prácticas de las personas 
partiendo de un conocimiento de sentido común y de un 
razonamiento práctico. Por otro lado, ambos elementos guardan 
una relación estrecha bajo la idea de conocimiento de sentido 
común. Agrega que ese grupo de jurados más que conformar un 
grupo científico, se propuso trabajar con una metodologi.a de 
manera casual ( 28), la que utiliza la gente común en la vida 
diaria, sobre todo cuando reflexiona acerca de la familia, la 
escuela, la comunidad y la sociedad. 

Por lo tanto la etnometodolog.ia es:" ... el estudio de los 
conocimientos de sentido-común que usamos en las prácticas 
cotidianas, incluidos los resúmenes, las explicaciones, las 
glosas con que reconstruimos la racionalidad de tal.es 
prácticas 11 (29). 

Así, la tarea de la etnometodologi.a consiste en entender 
o comprender cuál es la "consistencia" ele ln sociedad, 
cómo se lleva a la práctica, cuáles son las actividades 
cotidianas de los seres humanos y qué orden prosiguen los 
individuos para organizarse. con estos cuest.i.onamientos 
Garfinkel se dedica a estudiar el conocimiento práctico en 
contraposición al conocimiento ci.enti fico. Señala que por 
conocimiento práctico no es otra cosa más que, el 
conocimiento de sentido común que obligadamente requiere del 
mundo intersubjetiva, percibido y dado poi: hecho, en donde 
las prácticas que realiza el ser humano mediante acciones son 
comportamientos explicables, descriptibles, coherentes y 
racionales; son en si situaciones sociales particulares que 
realmente interesan al ctnometoclólogo. 

Garfinkel señala que pnra desarrollar este tipo de 
investigaciones so requiere de una serie de medias o reglas 
que engloba bajo la des.ignación de Métodos Interpretat.i.vos y 
que sirven para descifrar las mismas acciones; tal es el caso 
del Metoélo de documental interpretación " ... que consiste en 
tratar un fenómeno real como (documento de) como si (apuntara 
a) como si (estuviera en lugar ele) un modelo subyacente 
presupuesto. Dicho modelo ... no sólo se deriva de sus pruebas 
documentales individuales, sino que estas, a su vez, se 
integran según (lo que se sabe) del modelo subyacente, cada 
uno es usado para elaborar el otro 11 (30). 
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Este método se refiere a un proceso de comprensión 
generalizado pues existen un s.innúmero de elementos que son 
indispensables para su desarrollo, principalmente al 
realizarse los c>:perimentos (en fases) con muchos sujetos en 
donde se da cuenta el investigador de que ellos, poseen una 
compresión "momentánea" de lo que ocurre, puesto que esa 
comprensión es susceptible a revisión. 

La utilización de e5tos métodos interpretativos tienen 
como propiedad hacer inteligible una ncción y cubrir todo su 
campo, convirtiéndolos en doblemente constitutivos para el 
análisis de las acciones sociales. 

"Los métodos interpretativos ti.enen ... ciertas 
propiedndes soprendentes. No solo es posible aplicarlos 
de forma flexible, de modo que permitan que conductas 
diversas pueden asimilarse a un modelo subyacente dado, 
sino que también pueden emplearse para evidenciar la 
motivación o <deliberación> (y por tanto el significado) 
de las acciones que se desvían de los dictados de ese 
modelo" ( 31). 

Existen también los rec:ursos ad hoc o ad hoc:ing que 
Garfinlrnl define corno claúsulas: (a menos que), (etcétera), 
(déjalo estar), {dejárnoslo así), estos procedimientos son los 
que utilizan en su interpretación los sujetos y se convierten 
en recursos vi ta.les para el mantenimiento de toda aplicación 
del orden colectivo, y para reconocer y usar las rcglns que 
se observan en la vida cotidiana. 

"· .• lns prñcticns de ad hocing •.• no describen los modos 
en que las reglas son infringidas, violadas, 
inobscrvadas, sino mas bien el modo en que funcionan 
concretamente, el modo en que se reconoce la existencia 
de una norma y su significado"(J2). 

Así, se puede observar que en estos estudios hay una 
enorme variedad de presuposiciones, inferencias, elementos 
cognoscibles y también aspectos contextuales que los sujetos 
emplean para sostener una coherencia de lo que frecuentemente 
sucede en toda interacción humana. 

Una de las bases más importantes de la etnometodologia 
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de Garfinkol os la introducción del lenguaje en sus estud.ios 
e investigaciones, ya que considera que entro lo 
cxplicabilidnd y el lenguaje existo un término que los 
unificn:la expresión indéxlca o indcxalldad. Giddcns sostiene 
que esto investigador retomo del 1'.i.lór;ofo norteamericano 
Piorcc charlos sanders (1839-1914) lo expresión de signo 
indcixal, con el cual hizo referencia al hQcho do que un signo 
puede tener diferentes significados Qn distintos contextos Y 
que a su vez, esos mismos componentes semánticos se pueden 
expresar por otros signos distintos, dependiendo del contexto 
y viceversa ( 3:J). · 

A esta indexalidad o inclcxicalidad, Garfinlrnl lo va 
restando su uso teórico y restringido que la mantiene dentro 
do la lógica-lingüística, ampliándola todavía más al sugerir 
que todo uso del lenguaje sin exclusión está subordinado a 
los contextos y a la realización práctica de sus miembros; 
también esta importancia se refleja en otros estudios que han 
elaborado los seguidores de este tipo de investigación como: 
Sacks, Schegloff y cicourol, ya que aceptan que 11 

••• los 
significados trasmitidos por las expresiones son originados 
en el proceso de conversaciones reales, mediante el modo en 
que el (trabajo conversacional) se realiza in situ: hay 
par.tes de la conversación que son medios por los que la 
conversación misma, y ••• los significados de sus expresiones 
componentes, es glosada o caractcrizada"(J4). 

De este modo Garfinlml abre nuevos caminos en la 
investigación cualitativa principalmente en el discurso, la 
conversación y las diversas formas de comunicación, en donde 
uno de sus seguidores Aaron Cicourel, desarrolla estudios 
relacionados con las formas de lenguaje coloquial y el habla 
del mundo de los marginados, considerándolas como 
condensaciones cognitivas gua abarcan todo un orden social y 
que dependen del lenguaje o la expresión para medir, 
concertar y transmitir ese orden social. 

De esta forma, la sociología cognoscitiva do Cicourel ha 
proporcionado una nueva visión de lo que es el lenguaje, 
sobre todo por la aplicación ele los métodos interpretativos 
etnometodológicos, como el prococlimiento del etcétera. que con 
sus caractoristicas de claúsulas nos permite vor a los 
actores presuponer la existencia de ciertas forma aceptables 
del lenguaje y del comportamiento, que a su vez, son· los 
medios por los cuales los individuos dan sentido a la 
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realidad social. en sus l.nteracciones coticli.nnas ( 35). 

La sociologia cognoscitiva ha tratado ele abarcar. .lo 
social y lo relacionado con al lenguaje (psicol.ingüistica, 
sociolingüística cte.), pues ha hecho estudios que van desde 
las interacciones que ::;e pueden gical1ai: hasta el lenguaje que 
se dn cara a cara o lo qua es apurcntcmcnto 11 objcti.vo 11 en .las 
actividades de la sociedad, como los negocios, ln burocraci.n, 
el sistema escolarizado, los procesos pennlcs, la 
delincuencia y otros delitos que se dan. sostiene Cicourel 
que la sociedad está constituida por. formas particulares que 
se perciben y sustentan en una acumulación de datos escritos 
y signos especiales del habla y del discurso ( 36). 

otros continuadores de este enfoque son: Gail Jefferson, 
Emmanuel Schegloff y harvey Sacks, que han enriquecido 
todavia más esta tendencia cualitativa-interpretativa al· 
introduci~.dos aspectos: el análisis de la conversación y las 
interacciones verbales. 

En primer lugar estos analistas han sostenido que las 
conversaciones se convierten en actividades social.es 
r·eguladas por las siguientes caracteristicas: a) poseen una 
adecuación al contexto o situación en que se elaboran; 
b) tienen secuencias verbales en el momento en que se dan; 
c) existen estrategias de discurso que se presentan en toda 
relación cara a cara y que abarcan tanto circunstancias 
formales e informales donde se defiende, decido, justifica, 
rea vi va una posición específica ( 37) • En segundo lugar esta 
postura, también se ha interesado por aclarar cuáles pueden 
sor los métodos o procedimientos conversacionales que 
utilizan los individuos para estructurar ordenadamente las 
palabras, frases y oraciones, así como la expresión que 
manifiestan los sujetos en toda relación rocf.proca de 
conversación y secuoncialidad. 

Podemos considerar u llarvcy Sncks como el sociólogo que 
más ha contribuido al estudio de las conversaciones, pues 
afirma que existen modelos o sistemas mediante los cuales se 
pueden relacionar los hechos observables en una charla con un 
conjunto de reglas ideadas por él y su equipo de trabajo. Por 
ejemplo, el modelo de procedimiento de turno, donde la 
conversación de una persona se carnctcriza por el orden 
conversacional, las secuencias y los mecanismos que sostiene 
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con otros dialogadores. 

El anrilisis de estos procedimientos de turno han ].levado 
al estudio do otrus formus en que se organiza el discurso: la 
corrección o autocorrccc.ión; las situaci.oncs <le cómo y cutinclo 
termina una conversación; ou.s nmb:igücdndcn etc. gstos 
investigadoras han producido cintos .importuntes en cuanto a lo 
que suceda en las intcrnccJ.011cs verbal.ea, pues ou campo so hn 
ampliado en diversas tlraas de ln actividad humana, 
ramificándose en invcstiguciones dentro del snl.ón ele clases, 
en entrevistas period.istlcas, en consul tus rnédi.co-paciente y 
óltimamontc on análisis do los di.scursos politices, 
influyendo de esta manera en diversas ciencias humanas y 
sociales corno: la lingüística, la comunicación, la psicología 
social, la pedagogía y la hermenéutica o ciencia rle la 
interpretación. 

Perlemos ver que la etnometodologia se ha delimitado a 
ciertos ambientes particulares de la soc.i.edad, por lo que se 
considera que es un enfoque individualista o de tendencia 
microsocial a diferencia de otros. Renl.mcnte so observa que 
sus trabajos se orientan hacia el significado y u los lugares 
que se ubican en la práctica nmbientnliata, refiriéndose 
principalmente al comportamiento, la irnnqen y e.L lenguaje. 
Por tal razón se le ha llegado a calif icnr do un enfoque de 
la microsociologia en contraposición n la sociología cldsica. 
El mismo Carfinl<el ha remarcnclo qua los cstwlios 
etnornetodológicos son distintos n los procecHrnientos 
estandarizados do la rnctodolog:ia posit i.v:i.sta, ya que se 
dirigen al estudio de la vida cotidinna sus acciones 
situacionales y di.versns formas lingüísticas. Además Ciddens 
sostiene que la etnomotodología coind de con los trabajos del 
Wittgenstein del último periodo, ubicándola dentro de lo que 
son los trabajos hermenéuticos y por lo tanto dentro do la 
metodología comprensiva (JB). 

En síntesis podemos ver que estos do::; enfoques 
norteamericanos tienen mds similitudes qua diferencias, ya 
que existe un intercambio constante ele ideas que hacen 
referencia continuamente al actor o participnnte. Por una 
parto el interaccionismo simbólico y sus seguidores han 
tendido hacia el campo rnicrosocial del ondlisis de los roles 
(E. Coffrnan) y al conocimlcnto de la realidad significativa 
de la vida cotidiana donde se ha analizado que la gente 
construye socialmente su existencia ( llorgor y Lucltrnann) . 
Mientras que la ctnornctodología y sus continuadores se han 
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dirigido al análisis de las actividades prácticas corno 
realizaciones humanas, donde el funcionamiento del lenguaje y 
la comunicación dan sentido significativo sobre las formas en 
que los individuos aceptan, reconocen y van negociando la 
existencia de normas sociales ( Garfinlcel); además tornan en 
cuenta los intercambios conversacionales, los discursos y el 
habla que los seres humanos utilizan en sus interacciones 
diarias (Cicourel, Sacks, Jefferson). 

Así, los puntos en que convergen son los siguientes: 

1) Dan primacía al ser humano como actor o participante 
activo dentro de la realidad social y vivencial. 

2) Sostienen que el lenguaje es una expresión_ eminentemente 
social- y constitutiva de toda relaci_ón_.hU!l)élna·. · 

3) Ambos enfoques tienen corno finalidad'. ::,L ~~{~dio de los 
procesos intersubjetivos 1 las acciones sociales' las 
interacciones simbólicas y verbal'cs.'· · 

.. -... :·-_, :-.. - ,· 

.e - ~:-.'~ '._. ..,_-

1. 5 LA IIERMENEU~'ICA. DE IIA?IS GEORG __ GADAMEH ( 1900,- ) 

l~ste enfoque se ha. venido sosteniendo como un movimiento 
filosófico, ·lingüístico y_ sociológico, ya que nos propone 
centrarnos. en_· los estudios Cornprensivo-interpreté1tivos del 
lenguaje_ cotidiano .y en el que se presenta en el texto. 

La her~enéutica contemporáncü se considera corno una 
t~nde~cia-qua ha tenido una evolución histórica pues, se 
remonta su aplicación a las Escrituras desde el siglo XVI, 
donde su uso se va a caracterizar corno el arte de la 
interpretación de los textos religiosos, transformándose en 
el siglo XVIII en un enfoque metodológico de interpretación 
secular, de los estudios históricos y li tora tos. 

Para el siglo XIX y principios del XX, va adquirir .una 
particularidad filosófica y teológica, ya que la hermenéutica 
comienza a ser aplicada por Ernst Schleiermacher en 'los··· 
estudios filosóficos pues, considera que si existe un· "mal 
entendido" sólo puede ser resulto por la comprensión y 
aplicación de reglas interpretativas. 
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'l'ambién Wilhelm Dilthey va a retomar el término 
hermenéutico para constituir su propuesta interpretativa 
(verstehen) sosteniendo que existe en ella, un conocimiento 
de la propia vida, ya que todo saber comprcnsi vo requiere del 
"··· conocimiento de la realidad ajcna ... (quc) .•. consiste 
en revivirla, es decir en trasladarse a los supuestos de la 
vida del prójimo, a su contexto vital, para entender osa vida 
desdo su propia interioridad, en la medida de lo pos.i.blc. 
Este és la interpretación, instrumento adecuado del 
conocimiento histórico que nos permite transmigrar a otros 
hombres y otras épocas"(J9). Con lo anterior, Dilthey va a 
tratar de definir a la hermenéutica como: 

" .•• arto de comprender las manifestaciones do la vida 
fijadas por escrito"(40). 

Por otra parte, Martin Heidegger va a enfocar_ a la 
hermenéutica con la fenomenología, como aquella forma do 
entendimiento (característica del hombre) que tiene como 
objetivo :la interpretacl.ón del ser-en-el-mundo y su 
existencia, esto constituye unn nueva dirección más 
interesada en lo ontológico que en lo metodológico. Sin 
embargo, su punto de vista se ve fortalecido al considerar 
que,el lenguaje y en particular la poesía coincide cori la 
filosofía" al tratar de descubrir ambos -lengua je y poesía- el 
significado _del ser( 41). 

Vale decir que la influencia del pensamiento de 
Heidegger cm la hermenéutica de Hans Gadamer no se hace 
esperar, pues va a retomar -en gran parte- la propuesta del 
primero en doble sentido, por un lado, la perfila sobre un 
camino ontológico e histórico y por el otro, esta el lenguaje 
quecl.o llega a considerar como la única expresión legitima 
del-ser. 

Así, Gadamer va a llegar a interesarse por está 
ton_dencia filosófica como un interjucgo que se caracteriza 
por lo eo.mpr_cnsióni la interpretoción y eLlenguajc;" 
señalando-_ qua la priinoi·a ·ya ·ria debe ___ s-er-\m-·conocim.tcnto" de la 
propia vida, ni un desplazamientó af- interior del. otro puesto 
qüe, el comprender ( vorstel1cn) enóiorra un procesó --
lingüístico. - - - - - · 

Por su part".l, la interpretación cstd en i:fotrÓcha 



relación con la comprension, donde está til.timn es rosul ta do 
de pode1~ interpretar; pero ante todo intermediando el texto y 
el diálogo. 

11 ~ •• la" fcirnia-. de rcniizac:ióri de ln comprc~zión es .ln 
interpretación ... " ( q 2) . 

En cuanto al lenguaje no puedo desligarlo de loG dos 
"elementos" anteriores, ya que constituyen la "materia prima" 
de su discurso. Además, el lenguaje más que ser un amplio 
conjunto de signos y representaciones os toda una expresión 
humana do sor-en-el-mundo, donde la sign.i. f.i.cación (que es la 
posibilidad de referirse a algo real e incluido en el texto o 
signo) aparece como una posibilidad ontológica. 

Gadamer nos lleva de un lenguaje plasmado en el texto a 
un lenguaje conversacional en el cual, sostiene que la 
conversación es un proceso que busca llegar a un acuerdo, 
entendiendo lo que el "otro" dice, no ponióndose en su lugar, 
sino dejarle el derecho de opinar para entenderlo. T;sto es 
realmente una transEcreneia reciproca o intercambio de 
pareceres, con la finalidad de descubrlr que la conversación 
al igual que la interpretación cGtán en una relación 
histórica que se desarrollan mediando el lenguajc(43). 

Con lo anterior, os necesario remarcar que la 
hermenéutica no le da tanta importancia al texto en si como 
objeto, sino a aquella relación que se manifiesta mediante el 
lenguaje que vive en el texto como circulo de expresiones. 

Otro aporte que nos muostrn Gadamer es el círculo de 
verstohen, que se entiende corno una relación circular por 
modio de la cual tranncurre la comprensión l.i.ngü:i.stica, ·que 
va del todo a la parte y vuelve ul todo, puesto que 
primeramente debemos "construir" una frase antes de intentar 
la comprensión del significado de cada palabra, sin olvidar 
que se guarda un sentido de unidad(44). 

Considero que esta regla hermenéutica se puede trasladar 
a ciertas interpretaciones dentro ac-·las ciencias social.es 
principalmente en aquellas relaciones sociales donde el 
investigador debe descubrir la natuialeza llngilistica de la 
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interacción humana, dentro de la actividad indagatoria que 
detmrrolla al intentar un conocimiento inicial holistico de 
la comunidad, para utilizarlo como base en la interpretación 
de las partes que constituyen esa comunidad, donde cada vez 
que se presente una incongruencia entre el todo y las partes 
se manifestará una nueva rcconccptualj_zación de su mundo, 
esto también se puede trasladar a la interpretación de la 
cultura y la historia, como si estuvieramos hablando de una 
interpretación de textos, puesto qua, existe "algo" qua se 
"negocia" mediante el lenguaje escrito pero también en y con 
el dirllogo. 

Los puntos más sobresalientes de la hermenéutica de 
Gadamer se enumeran de la siguiente manera: 

l. El lenguaje es el conjunto de señales conversacionales por 
medio del cual existimos_ como seres-en-el-mundo.-

2. El diálogo es la forma que media toda interacción ·humana 
para alcanzar la comprensión o el entendimiento.de nuestro 
mundo social. 

3. Toda comprensión requiere de la interpretac-ión para 
descifrár el carácter simbólico del lenguaje. 

4. el lenguaje, su comprensión e interpretación constituyen 
una relación vital e histórica pues, nuestras condiciones 
de vida y nuestras experiencias sociales han sido 
preconstuidas y estructuradas por el lenguaje. 

Es conveniente agregar que la hermenéutica de Gadamer se 
ha convertido en una forma de comprensión de las ciencias 
sociales, porque existe una posibilidad de entendimiento 
mediante las interpretaciones ontológico-históricas. Asi, 
podemos observar que la hermenéutica es una disciplina que ha 
establecido una relación con otros campos de estudio del 
lenguaje como: la lingüística, la filosofia del lenguaje, la 
interpretación literaria etc., y sobre todo que encontramos 
una relación estrecha con las investigaciones hermenéuticas 
de Paul Ricoeur que se han dirigido hacia la valoración del 
lenguaje, los simbólos y el diálogo, así como el anrllisis 
lingüístico en su aspecto formal y dinrlmico. 
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Las escuelas ele pensamiento que hemos tratado en 
apartados anteriores de este primer cap.ítulo, han tenido como 
objetivo servirnos de apoye teórico-conceptual para los dos 
enfoques metodológicos que serán desarrollados 
posteriormente: la etnografia educativa y la .investi.gac.i.ón 
participativa. 

Ante todo, la fenomenologia social, el i.nteraccionismo 
simbólico, la etnometodologia y la hermenéutica son 
tradiciones o corrientes que hemos unificado bajo la noción 
comprensiva-interpretativa (verstehen) por que de una u otra 
forma en sus preocupaciones e investigaciones antepone el 
estudio del ser humano, sus prácticas significativas y las 
acciones sociales que manifiesta en su cotidianidad. 

Además existe la interacción, la intersubjetividad, el 
lenguaje que son expresiones que se conjugan en las 
corrientes tratadas y que se han convertí.do en algo más que 
un conjunto de términos, puesto que se han reconsideradó corno 
actos de los individuos, manifestados en un contexto 
eminentemente social (circunstancias que rodean al suceso) y 
lingüístico (circunstancias que rodean la palabra, la frase o 
el texto). 

Esta posicion comprensiva-interpretativa se ha 
enriquecido durante el transcurrir de este siglo con un 
numero considerables de invest.i.gaciones en antropología y 
sociología, que le han hecho ubicarse como una perspectiva 
dentro del estudio sobre la realidad escolar. Sin embm~go, es 
necesario cuestionarnos sobre lo siguiente: lcuáles son las 
posibilidades y lirnitantes de estás escuelas dentro de la 
investigación socioeducativa?. 

Primeramente en cuanto a sus posilJiliclades podemos cleci.r 
que existen una serie de argumentos que nos pueden ayudar a 
conformar un marco referencial propio ele estás escuelas. As:i., 
encontramos que, en la fenomenologia porque pretende captar 
en su análisis el mundo de vida del sujeto con 1sus valores y 
emociones, convirtiéndose con ello en el elemento central de 
conocimiento, esto nos puede llevar a reconocer que la 
subjetividad es un espacio al .inter.í ar del .i ncHviduo donde el 
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conocimiento de ésta, no se puede aislar del mundo continuo y 
vivencial. En el interaccionismo simbólico y la 
etnometodologia, cuyos conceptos proponen alcanzar la 
complejidad que rodea al proceso de interacción en estrecha 
relación con las prácticas conversacionales de los individuos 
dentro de diversos contextos sociales; y con la hermenéutica 
porque tiene como propósito delimitar su objeto de estudio 
dentro del interjuego que se da entre lenguaje, comprensión e 
interpretación, donde las manifestaciones espontáneas de los 
individuos se convierten en expresiones que van del habla y 
la escritura hasta el conjunto de significados y valores que 
dirigen la vida humana dentro de un marco histórico y social. 

Estas Escuelas nos presentan una avance reflexivo, al 
pasar .de una posición eminentemente filosófica a otra 
claramente social, donde el objeto de estudio es descubrir 
cuáles son las relaciones sociales que establece el ser 
humano. ·· 

En ~eg~ndb)Ggar, podemos extraer una serie de 
limitaciones 'qué. se le han señalado a estas escuelas 
coníprensivo~intérpretativas tomando comparativamente a otras 
teorias•que han, influido en la investigación educativa. ·Estas 
limitant:es': puede·rí ·presentarse como: 

- Un olvido iior aquellos factores psicosociales que. 
determinan,las prácticas si.gnificativas individuales y 
grupales, asi como, las consecuencias histórico-sociales 
que esas experiencias y actos pueden ocasionar. 

Una desconfianza porque sus planteamientos 
comprensivo-interpretativos sólo se pueden reducir a las 
vivencias del ser en el mundo, a la intersubjetividad y a 
formas de comportamiento, olvidándose de que existen 
"antagonismos de clase", intereses y pugnas por el poder, 
conflictos religiosos, racismo etc., entre los actores 
sociales y sobre todo bajo un contexto histórico que 
determina esas interacciones expresadas en relaciones 
humanas. 

- l\ partir de estas teorías pnrece que entre las reglas y las 
normas sociales sólo pueden existir como intermediarios· el 
lenguaje y las prácticas signiJ'.i.cativas, pero, no cabe duda 
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de que hay otros factores como el .ideológico, el económico, 
el político etc., presentes en las acciones humanas y que 
no pueden dejar··-_al investigador ser imparcial. 

Existe una·.·restricción a la actividad sociológica ·del mundo 
pequeño ypriyado;.olvidándose de las propuestas de. 
análisis macrosocial. 

Falta .atención por desarrollar una teori_a. verificab~e.-sobr'a 
los fenómenos sociales, ya que las expliéaciones.-id_e·,. estos 
fenómenos sólo se han d.i.rigi.do a cons.i.derarli:>S:."fluido's'O. y 
"abiertos" a todo lo significativo o repi:esentativo··de las 
interacciones sociales (B. Fisher y A._ stra~ss; .198~). 

Por otra parte, está perspectiva c()m.preri~'i-~(), e . 
interpretativa ha presentado otra carach•ri.stic'a/·que_ requiere 
detenernos un poco; hablamos sobre la construcci'ón:de:su· 
objeto de estudio o conocimiento que se:"ha·'conforriiado.' ccimo 
una postura epistemológica desarrollada- por- e.l sociólogo 
francés P. Bourdieu, el cual sostiene que: · · · ·· 

"La vigilancia epistemológica se impone· en ·el casci de 
las ciencias del hombre •.• 11 (45). 

Con esto, nos .introduce a una serie de cuestionamientos 
que se le· pueden hacer a las investigaciones que se real.izan 
dentro de las escuelas i.nterpretativas ya desarrolladas, pues 
no es posible quedarse en una comprensión e interpretación de 
las acciones sociales, ya que se puede caer en una percepción 
.ingenua de los hechos, por lo tanto, se propone ir más allá 
de la comprensión del sujeto y sus signiticados, del mundo de 
"sentido común". Lo que se debe pretende•~ en todas las 
investigaciones de este tipo es construir un objeto de 
estudio vigilando o desechando las prenociones (intuiciones), 
pues: 

" .. la ciencia se construye construyendo su objeto .. ( 4 6)" 

L·as "sociologías de la interpretación" -como podemos 
llamarlas- han tratado de dar un gran paso al trasladar la 
comprensión de las "esencias" a la interpretación _de.·l.as 
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existencias .y sus significados, pero los epistemólogos 
sostienen que se han olvidado por preguntarse qué es hacer 
ciencia, qué objetos hace o qué hacer con los objetos etc. , 
sólo se han dedicado a describir lo ~ue el ser humano realiza 
sin recurrir a una reflexión epistemológica que se aplique a 
las teorías o las c·iencias que se están haciendo no a la 
ciencia hecha (4 7). 

El mismo camino se ha presentado en las investigaciones 
realizadas desde una posición experimental en las ciencias 
sociales, puesto que, ha sostenido que para realizar una 
investigación sólo basta aplicar aquellos instrumentos de 
medición y guiarse bajo un método riguroso (método científico 
de la ciencia) • Esto ha tendido hacia una independencia total 
de la construcción del objeto de estudio, pero también, hacia 
un desplazamiento de la reflexión epistemológica y la 
vigilancia (crítica) de las prenociones, cayendo en una 
imagen distorcionada de las ciencias exactas(48); lo mismo 
está sucediendo a las investigaciones que se realizan dentro 
del ámbito comprensivo-interpretativo al dirigirse a la 
descripción del objeto sin delimitarlo, en algunos casos 
primeramente con una definición provisional y luego, dentro 
de una teoría; ya que el objeto o;e reconceptualiza 
paulatinamente y en este caso, hablamos de relaciones 
sociales. 

Desde este punto de vista, Bourdieu(49) considera que 
aquellas investigaciones que se realizan bajo la noción 
comprensiva-interpretativa, pueden caer en una sociolog.ia 
espontánea pues, está última, se caracteriza por la ilusión 
del saber inmediato al mostrar una negatividad en conformar 
una cuerpo de hipótesis fundamentadas en una teoría; pero 
también, porque el investigador social se pone a la par de 
los problemas y conceptos que vive el sujeto o actor social 
renunciando a la reflexión epistemológica. 

Además, para las sociologías o escuelas interpretativas 
les"· •. es difícil establecer la separación entre la 
percepción y la ciencia .•. " ( 50) porque no han tomado en 
cuenta la importancia de reconocer una teoría del 
conocimiento social que se oponga a la pl'.°enoci enes que 
constituyen a la soc.iologia espontánea, pues esta tendencia 
tiende a un conjunto de "representaciones" que en las 
investigaciones sociales d.ificllmento se pueden reconocer 
como hechos y en este caso, Ias mismas caracterjsticas v.i.enen 
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a mostrarse en las filosofías cte la acción(51). 

otro punto que el episternólogo IJourdieu ha cncontr.ado 
corno una carencia de las escuelas de pensamiento que hemos 
desarrollado, es la ruptura epistemológica -retornada de 
Bachelard- donde las ciencias sociales deben cte marcar una 
di.Eerencia entre la interpretaci.ón superf.icial de los hechos 
sociales y la interpretación científica que requieren las 
explicación de las acciones y los movimientos sociales(52). 

si bi.en en las escuelas interpretativas existen 
limitaciones epistemológicas que ha sefialado Dourdieu corno 
las prenociones o preconstrucciones que las reducen a una 
sociología espontánea, no creernos que se igualen al 11organon" 
de reglas lógicas de la tendencia positivista pues, existe en 
las primeras una preocupación por el estudio del lenguaje, 
así como, un deseo por riescubr ir las si tué1ciones o acciones 
en que se presentan los didlogos, los conversaciones, etc., 
en la vida social y que en parte la etnografía educativa y la 
investigación participativa han trotado. 

Con esto agregamos que el análisis del lenguaje es 
básico en la producción del conocimiento, ya que sólo podemos 
considerar a las experiencias humanas como experiencias 
significativas cuando media el lenguaje, donde el conocerlo 
implica lógicamente la habilidad cte formular algunos · 
enunciados sobre el mundo y lo intersubjetiva. 

"El lenguaje, el mundo de los objetos y el mundo sOcial 
(que no puede separarse del lenguaje) conforman juntos 
la realidad. Por tanto el conocimiento del lenguaje es 
conocimiento de la real.idad y en especial de la realidad 
social."(53). 

As1 podernos ver que Jo social no nada más se encierra en 
la interacción, las prácticos significativas, ni en el 
lenguaje, puesto que la historia de la humanidad va rnds allá 
de todo lo mencionado, es decir que, también existen aquellas 
estructuras y realidades donde los procesos sociales y. 
educativos se gestan. · 

Finalmente, convie11e nGl.arai~ que en los dos si.gulentes 
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capítulos desarrollaremos dos enfoques metodológicos la 
etnografia educativa y la jnvestigación parti.cipativa que se 
fundamentan en las teorías que conf.or.ma la escuela 
comprensivo-interpretativa y que 11an i.nl'luido en una área de 
la investigación educativa. 

Desde nuestra perspectiva mnbas metodologías las hemos 
ubicado bajo la noción comprensiva-interpretativa (verstehen) 
sin embargo, puede parecer que las escuelas de pensamiento 
(fenomenología, interaccionismo simbólico, etnometoclología y 
hermenéutica) se inclinan más como teorias que fundamentan a 
la etnografía y menos a la investigación pa1:ticipativa; 
realmente no es tal, pues sostenemos que subsiste un apego a 
los puntos de vista interpretat.1.vos por un rJrupo de 
investigadores participativos que confirman lo dicho, entre 
ellos están: Anton de Schutter (1983) que cita en sus 
traba jos la propuesta comprens.i.va ( verstehen) de W. Di 1 they y 
también la fenomenología; Bud Hall (1989) que se refiere a 
los estudios de George llerbert Mead; Boris Yopo (1989) a la 
hermenéutica¡ Boris A. Luna ( 1989) a :Los aportes de Harold 
Garfinkel; Sergio Mar.tinic y H. Sainz (1989) mencionan que en 
el marco referencial de la investigación participativa debe 
de estar. la propuesta de Petar Berger y 'l'homas Luckmann; 
Cecilia Fierro y Lesvia Rosas (1989) agregan que los trabajos 
que han realizado se centran en Ja cotldi.anidad escolar y en 
sus formas de interacción socJal. 

Los fundamentos teór.lcos ele este enfoque par.tici.pativo 
son extensos por lo que pm'lemos agregar que otros 
investigadores encuentran referencias teóricas en los 
trabajos de I<urt Lewin, de Antonio Gramsci, de Paulo Frei.re y 
otros. Así, la convierte en unn opc.ión invest.igatlva amplia y 
diversa. 

Consideramos que en la med.ida en que continuen 
utilizándose estás metodo.1.ogJ'.as y lo<]ren situarse bajo una 
reflexión teórica para precisar. su objeto de estudio y 
construirlo a partir de un marco teórico, existirá la· 
posibilidad de que reafirmen un lugar dentro de ].a 
investigación social y fundamentalmente si representan un 
aporte al conocimiento de los procesos educativos. 
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2. LA ETNOGRAFIA EDUCATIVA. 

En· esta·capitlllo se trata de presentar una descripción 
amplia .de.lo. qua se conoca actualmente como la etnografía 
educativa.:- Sri- parte principalmente de GUS orígenes 
antropólogicos; ·,culturales y sociales, por lo cual es 
necesario·hablar de tres investigadores que han sido 
considerados>los fundadores de la tooria de la interpretación 
en antropología: F'ranz Doas, Dronislaw Malinowsl<i y Eduard 
Evans-Pritchard. Después nuestro trabajo se dirige hacia lo 
que as¡la~etriografía en educación, señalando su relación con 
otras ciáncias y sus inicios en la cultura anglosajona en la 
década ·de ··1o's 6Ds y 7Ds. Postariormente se detalla su 
metodología· para mencionar algunos de los trabajos y 
perspectiv.as etnográficas que han contribuido al análisis de 
l·a problemática educativa. 

La investigación de tipo etnográfico se ha desarrollado 
al interior de la tradición antropológica en donde un 
investigador se une a una tribu, grupo étnico o social por un 
cierto tiempo con la finalidad de obsarvar y describir las 
formas de vida culturalas y sociales. Dentro da esta 
posibilidad el invastigador participa en la vida cotidiana 
del grupo, pero de ninguna forma debe de intervanir an el 
curso de los hechos, ya que todo etnográfo desampaña el papal 
de observador participante, enfatizando con ello la necesidad 
de representar lo subjetivo da los acontacimientos y 
cspocificamcnto las acciones significativas de los seres 
humanos. 

Además la etnografi.a es un enfoque metodológico 
comprans.Lvo-interpretativo ya que sus dascuhrimientos 
depandcn del significado que se halla en los datos 
recolectados a través de técnicas e interacciones 
participativas y de la reconstrucción de un conocimiento 
comprensivo que depende de la subjetividacl y de un proceso 
inductivo. Esto da una nueva dimensión a la investigación 
etnográfica, al aceptar que el escenario de la acción social 
se sostiene sobre las vivencias cotidianas de los seres 
humanos. De esta manera su utilidad e importancia se ha 
extendido a otras ciencias para comprender l.os aspectos 
particulares que involucran lo social, cultural y educativo. 
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2 .1 ORIGllN Y DJlSi\RROLT,O DE LA INVF.S'I'IG/\CION F.'l'NOGRi\PICi\. 

Ln tintropolog.i.a en su forma nctunl o como ln conocemos 
hoy, es producto del siglo XIX, pero nl igunl que otrns áreas 
del conocimiento también, tiene sus ra.i.coa en las culturas 
antiguas del Mediterráneo. En la nntigüeclnd, inrlngnclores clel 
hombre y su historia -como el griego llerodoto-, van 
desarrollando un modelo de descripción ctnogrdficn que 
emplean para enmarcar sus cscritoz; esos tr~1bo.jos fueron 
incluyendo elementos geográficos, hechos, observaciones 
religiosas y costumbres soci<:llcn; nn.i como, un estudio sobre 
la evolución de la culturn. J. Greonbcrg nos dice al respecto 
que: 

11 La observación etnográfica de las diferencias 
culturales planteó el problema do si las costumbres 
humanas eran naturales o convencionales y <lo si o>:.isti.a 
un orden legal y mornl do validez unl vcrsnl, problema 
filosófico típicamente antropológico ... formularon 
teorías en lo tocante a la evolución de ln cul turn 
humana, por ejemplo ... el famoso poema de Lucrecio De 
rerum natura •.. ( :l) . 

Posteriormente en el Hcnacimicnto la idea de reconstruir 
el mundo groco-romnno por medio de los documentos originnles 
va logrando que so ampU.e la v.i.s.i.ón nntropolóq.i.ca de las 
diversas culturns; rompiendo con la hm:encia del pensamiento 
medievnl. Ademds los descubrimientos gcogrdficos llevan a 
cxplorndoras, conquistadores, colonizüdo1:-03 y misioneros a 
iniciar grandes recopilaciones ctcsc1~iptivr1s que van dc~dc el 
siglo XVI hnsta el siglo XlX y XX; principalmente al entrar 
en contacto con otras civilizncioncs cxtrafins y nntiquas ctc 
otros continentes, fuern del etnocontricmo europeo. Aunque 
este tipo do descripciones (cclcs.id.sticns, coloninllstas, 
etc.) llegan n ser poco impresionantes, no dejan de 
constituir unn parte funclnmontal ele la ciencia antropológica 
y tambión del conocimiento de las aocicdndcs humnnas~ 

llsi. podemos ver que la antropologí.a como ln cons lcleramos 
actualmente es originaria del siglo XIX, ya que e:<isten una 
serie de a~ontcci~ientos que rodean a estn disciplina y que 
es nccesari.o mencionar. Por unu pnrtc, surgen varios 
fundaciones de sociedacles antropológicas en Inglaterra 
Francia y lllemania, siendo particularmente en este úl t.Í.mo 
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país, donde aparece la palabra kultur, convirtiéndose en un 
término teórico y con un sentido que sigue vigente hasta hoy. 

Por otra parte y en este mismo s.iqlo se fm:-ma un grupo 
da antropólogon que van n cornctcriznr n cztn dinc.i.pl.i.nn del 
conocimiento humano. Entre los cunlcs podemos mcncionnr. n: u. 
Tylor. que introduce el concepto del l<ultur a la .lengua 
inglesa en 1071; L. 11. Morgan; Adolf Uastian; Iüchard Andree; 
G. Elliot Smith y la c:::scuela austro-germnna lmltur hiator.ische 
schul.e de Fritz Graebncr y E. l'oy; estos ültimos publican sus 
hallazgos en el periódico austriaco Antropos bajo la 
dirección de w. Schmidt; convirtiéndose en una de las 
escuelas directrices del pensamiento antropológico europeo y 
que sin embargo, no consigue nunca una aceptación dentro de 
los circulas antropológicos de ln sociedad inglesa( 2). 

Podemos ver que mientras que en f:uropa va existiendo una 
preocupación por el as pacto taór ico de la antropolog.ía, en 
Norteamérica comienza a darse mayor importancia a sus métodos 
y a la investigación da campo, pues Lew.is 11. Margan y f'ranz 
Boas, ya se encontraban estudiando aspectos culturales de los 
pueblos aborígenes de esta parte del mundo. 

La distancia. entre los conti.ncntcs conciyuvn n que so 
presenten olgunas divcrgcncins entre lo!.i untropólogor;, sin 
embargo la mayoría llega a ponerse de acuerdo en que la 
dezcripción de las culturas es la taren princjpal de la 
ciencia antropológica. 

Es decir que con enta cxi1rcs.i.ón se hace neccwar lo 
describir todo: lcngunjc, sistemas de parentesco, ritos, 
creencias, estructuras económicas y políticas, la crj.anza de 
los niños, las etapas de lu vidn, nsi como, las artes, 
destrezas y tecnologías; en conjunto esto lleva a 
considerar.se corno el origen del holismo de la antropologia 
cultural(J). 

Si bien en la práctica, la .investigación antropológica 
va mostrando mayor interés por todo tipo da sociedades y 
culturas no deja de dirjgir. principalmente su ntención hac.i.n 
los pueblos antiguos o ñg1:-afos. é:s nquí, donde la etnografía 
o descripción se convierte c:::n la ba<Je de sus estudios y que 
mediante la observación, ln participación, ln entravis~a y el 
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aspectos cualitativos. t:sto lleva a considerar que el 
trabajo del etnogn\fo no so.lo se consti tuyc poi~ un objeto de 
estudio G.ino que c>d.stc todo un procedimiento s.iGtcmdt.i.co Y 
complejo donde se retoman los datos pr.tmatcios tic su 
observación para tratar de construir una imagen global y 
coherente ele los pueblos y sus instituc.tones( 4). 

La antropologi.a socio-cultural llcqn n su mñxlma cúspide 
en las tres primeras dócndns de esta oiglo, al dirigir sus 
estudios hacia el funcionamiento interno de diversas culturas 
antiguas, y al constituirse en la gu1:a de otras 
investigaciones orientados hacia la organización de las 
sociedades humanas pobladas e industrializadas. El auge de 
esta ciencia se da porque comicnznn a Gobrcsn.Lir las 
indagacioncr; antropológicas de varios estudiosos como rranz 
Doas (1858-1942); Uronislaw Mal..tnowski (1884-1942); Alfrcd 
Radcliffc-Brown (1881-1955); Eduard Evans-Pritchard 
(1902-1983) y posteriormente otros seguidores. 

Al extender sus áreas do invcstignci.ón en vnrias 
direcciones esta diaciplina fue ampliando todavía mds su 
campo antropológico. I'or lo cunl podemos ver que una primera 
orientación se interesa por ln relación existente entre 
personalidad y cultura en donde antropólogos como Margarct 
Mead, Huth Denectict y E. Sapir introducen elementos de la 
lingüística, la psicología, la sociología y el psicoandlisis 
para contribuir n. nuevos cGtudios sobra el conocimiento 
humano. 

" ... los antropólogos han hecho gri:1ndcG contribuciones a 
la psicología social. Los nombres de J«irdlnor, de 
Margaret Mead, de lluth Ucnedict, y otros son importantes 
tanto en antropología como en ps.icología social, 
habiendo originado una tendencia denominada Escuela de 
la Cultura y la Personalidad ... se intenta en este caso 
unir a Preud con la antropologia(5). 

Otra segunda dirección surge entre los años de la 
primera y scgundn guarra mundial, en donde se dcstnCan los 
estudios antropológicos de integrac.ión socio-cultural, tanto 
en áreas pobladas por grupos de aculturación occidental como 
en comunidades locales de las ciudades y de las grandes 
urbes industrial .izadas de An1ór.i en. 'Pnmh.ión cx.i::;tc otra. 
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tendencia nntropológica que junto con otras cicncins sociales 
realiza estudios de ecología cultural, donde se trata de 
e:xnminar la interrelación existente entre el hombre y su 
situación ambiental(G). 

Mientras la antropología se dedica a trabajar dentro de 
estas tendencias, la sociología de la Universidad de Chicago 
ya habín comenzado a manejar desde la década de los 20s algo 
parecido a la etnografín, tomando como base lns experiencins 
adquiridas en algunos lugares de loG Entados Unidos. H. Par Je, 
E. l!ughes y L. Wirth de la escuela de Ch.i.cago son los que 
acuden a invcst.igaciones de campo para evidenciar la vida de 
las comunidades que circunscriben las áreas urbanns. Aunque 
hablaban de sociedad y socialización y no de cultura y 
aculturación, su enfoque coincide con lns estrategias 
utilizadas por los antropólogo::; culturales. 

Posteriormente otros investigadores sociales \·1. F. 
Whytc (1955) y 11. Gans (1962), cstud.i.nn a los grupos étnicos 
que viven dentro de las ciudades y tratan ele reunir en un 
solo enfoque a la antropología y a la sociología, al aplicar 
técnicas propias de los antropólogos principalmente J.n 
observación participantc(7). 

En rcnlidad podcmon dcci L~ que estos cn::;os fueron 
aisladoa, pues continuni~on c>:lnticnclo cicrtoa difcccncias 
entre las dos ciencias, por un lado, l.n soclologin empieza a 
poner mayor énfasis en los nGpcctoG técnicos de ln 
investigación, como es el rnuastrco y loa nndllsis 
estadísticos. Por su pnrtc l.a nntrnpoloqia si.gua Gubruyando 
las caractcrinticas intcrpcesonnlcn como acccuo al terreno 
invcstigntivo y a la local.ización y neJccclón de Jos 
informantes. • 

Además, ln etnografía ha acguído constituyendo una de 
las metodologías tradicionales de la tcorin antropológica, 
porque es un enfoque que tiene por objeto el cstt~io, la 
descripción y ln interpretación de los pueblos, 
reconstruyendo tanto a los grupos intactos corno sus cr.cancias 
prácticas, instrumentos, comportamientos y conocimientos 
populares; por lo cual se vale de d.iversas técnicas y de una 
recolección de datos con la finalidad de llegar a una 
interpretación que torna en cuenta las interacciones que se 
dan entre los miembros da un comunidad, es decir que ne 
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cuestiona los porqués y para qués de osan acciones. 

Entonces vemos que el trabajo de campo es el elemento 
principal de la antropología y siendo la etnogral'ía su método 
principal se hace necesario hablar de los antropólogos que se 
convirtieron en los generadores de este tipo de material, ya 
que han tenido como finalidad comprender las culturas y sus 
sociedades. Estos estudios que se van realizando con base a 
la observación participante les lleva a considerar que el 
propósito de la antropologia es el estudio reflexivo de la 
relaciones con otras culturas, donde las significaciones de 
las acciones humnnas se convierten en f:undmncntos teóricos de 
esta área del conocimiento. 

Si bien nunca se llega a hablar de una teoría de la 
interpretación en la ant1~opología, si se debe aceptar. que ha 
estado latente en los trabajos ele tres antropoetnogrrlfos: 
Boas, Malinowski y Evans-Pri tchard que ce sj_túan dentro ele 
una posición comprensiva, al recurrir mucho antes que otros 
teóricos sociales; a la cultura, el lenguaje y la 
subjetividad del mundo de vlda social. 

2.:L.l FR/\NZ BOAS (1B5B-1942) 

Este antropólogo es considerado -dentro de su área- corno 
uno ele los primeros estudiosos que pudo conformar un equipo 
de investigación parn trnbnjnr y analizar .i.n si.tu. Pranz Boas 
es la principal fÍ<JUra en ln conformación de la antropología 
norteamericana, ya que realiza uno do los trabajos inicinl.es 
de campo entre los esquimal es, inticoducienclo la tradición de 
la obscrvac;ión par.ticipnntc como elemento esencial, así como 
otros rnótodos que van oiqular.izando esta ciencia humana de 
otras disciplinas que se encargan del conocimiento histórico, 
social y cultural, es decir qne so hace r.ofercnci.a a la 
arqueolog.ía, la lingü.íst.i.cn, ln nntr.opo1oqfn f.isicn etc. 

Boas se contrapuso a la concepción eurocóntricn por 
llegarse a considerar corno la civilización única y mris 
impar.tanto del elesarrollo humano. 'l'ambión consigue rechazar 
la visión evolucionista del siglo XlX que ve en las 
sociedades natlvas las representaciones vi.vientes de J.os 
albores de la humanidad. Este investigador. sostiene que la 
sociedad humana se caracteriza por una pluralidad de culturas 
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una percepción humana significativa. En relación u esto, 
Robert Ulin dice: 

"Si bien este antropólogo de origen alemrln fue alumno de 
A. Bastian ••. no llega a aceptarle, .•. pues a partir 
del estudio que hace a los esquimales sostiene que, .. 
el medio cultural del sujeto humano contribuye en forma 
significativa a la conformación de la percepción 
humana .•. "(B). 

Por una parte este estudioso de las culturas insiste 
dentro de sus trabajos en la utilidad de conocer las lenguas 
nntivas de los investigados, como también en la necesidad de 
manejar una serie de técnicas etnogr.rlficas par.a recolectar 
documentos verdaderos o auténticos con la finalidad de 
coleccionar tanto las tradiciones orales como los mitos de 
los pueblos. Por otra parte, afirma que toda etnografia es y 
debe ser siempre histórica por ln descripción que se realiza 
de un gran número de datos cu.l tura les que sirven para 
fundamentar las interpretaciones que se hacen de todo un 
contexto cultural. 

Las aportaciones que haca Pranz aons a la etnografía, 
las podemos resumir de la siguiente manera: 

a) Reconoce la importancia de la obacrvac.ión partic.i.pnntc 
como elemento indispensable de toda investigación 
etnogrrlfica. 

b) Establece que .la etnografía tiene como objeto .la 
recolección inductiva de los datos· y uu interp1~etación 
según el esccnnr io cultural., ' , 

c) Afirma que para comprender los. fenómenos culturales es 
necesario entender el proceso histórico·; por· 10. que la 
etnografia es histórica. · -

d) Introduce el estudio de.l lengiu:ije'.para comp:render a las 
sociedades humanas(9). 

2 .l. 2 !3RONISL1w1 MALrno~1s1<r e iaii11~r¡¡,¡2T 

Es el personaje mrls conocido dentro de la antropología y 
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aunque haya si.do contenportineo de I'ranz Boas, este últ.i.mo no 
logra la maC)nitucl internocional del antropólogo polaco. Así, 
él sobresale por sus indagaciones etnoqrñJ'icas realizados con 
los habitantes de las Islas Trobriand llcgondo a afirmor, que 
la meta final de toda etnograJ'.i.a es tratar de lograr el punto 
de vista del notivo, su reloción vivenciol y comprender su 
visión del mundo que le rodea. Con la publicación de Los 
l\.rgonnutns del Pncifico Occ.ic.tcnta.L en l9i2, el trnbéljo de 
campo etnográfico cuenta con uno dci loa primeras 
descripciones sistemtiticas y técnicas que se centran en las 
relociones que el investigador matienen con loa nativos 
investigados. 

El clima intelectuol en que se forma Molinowsl;:i como 
antropólogo se encuentra coracterizodo por teori.as de la 
época como: el evolucionismo, el difusioni.smo antropológico, 
la psicología de Willians James, la sociologi.a durkheimniana, 
el psicoandlisis y la propuesto comprensivo-interpretativa 
del alemana w. Dilthey. 

Observamos que el amb.iente teórico e investi.gotivo 
vivido por Europo es amplio y diverso por lo que, l-lali.nowski 
va sintiéndose inf lucnciado por esos modelos para conf:armnr 
su metodologio que serd plasmada posteriormente en lo 
introducción a su obra de Los Argonautas. Además en ln 
primera décoda de este siglo 1 a disc.i.pli.m1 ontropológica se 
va a caracterizar par cuatr-o momentos históricos que según 
Michel Panoff(lD) permiten aqullntar el grado de desarrollo 
ülcélnzndo por esta cicncin nocinl para cuando Mulinowslci 
llega o Londres. Se resumen de la siguiente manero: 

1) llay evidentamente un gron interés entre antropólogos, 
historiodores, filósofos y sociol.ógos por eecopiJ.nr totlos 
los datos que llevan una reloción con los pueblos 
primitivos. 

2) Tres universidodes de Ingloterra instituyen la enseñanzo 
de la etnología o antropologio con la finalidod de 
estudiar los pueblos ontiguos, ellas son: oxtord 1884; 
Combridge 1900 y Londres 1908. En esta último, se crea la 
primero cátedra con e:! nombre de Antropologio social. 

3) Se impone en Gran Bretaño el criterio de que los 
investigadores y cicntificos sociales deban de realizar 
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sus propias observaciones por si mismos y sobre ol terreno 
o i.n s.itu para crear sus trabajos con la finalidztd de no 
depender tanto de los datos y observaciones ocasionales de 
viajeros y misioneros .. Este cr.i terio ya lo hnb.ían tomado 
en cuenta L. !l. Margan y F. !loas al inici.ar sus trabajos 
invest.i.gativos en Nortenmérica. 

4) La existencia de trabajos etnogrdficos de Rivers, 
Radcliffe-13rown, Seligman y los escritos de Frn~cr, dnn 
una visión amplia y total a Malinowski sobre una tradición 
enraizada en el ambiente inglés, encontrándose muchas 
veces en contraposición n otros pu.í.scs europeos .. 

Podemos resnltar que Malinowslti no es el primero en 
investigar in situ o en el mismo terreno las sociedades 
antiguas, pero si sostenemos que introduce un tj_po de 
metodología que ya no se rea.liza en esa época con cierta 
sistematización o rigor. •rambién, existe la posibilidad de 
que él desconociera las técnicas y procedimientos de otros 
etnográfos que no publican y manejan otrus técnicas 
diferentes a las del "solitario" poluco. 

Así, el mdtodo atnogréif.ico que sostiene este 
investigador posee los siguientes principios: n) el estudioso 
de las culturas primi ti VEJs debe en primer 1 ugar poseer 
objetivos reales científicos y conocer los valores y 
criterios de la etnografía moderna; b) ol investigador debe 
vivir principalmente entre los nativos; c) el investigador 
tiene que aplicar ciertos métodos especiales para reunir, 
manejar y determinar los datos ( lJ.) • 

Aparte de los puntos anteriores, la metodología de 
Malinowski señala otros aspectos de importancia. J~n primer 
lugar afirma que las fuentes etnográficas son de .indudable 
valor ya que, por un lado, nos dan elementos que son 
resultndo de observaciones, manifestaciones e 
interpretaciones de los nativos; en segundo lugar, existen 
seguimientos que el investigador basa en su percepción y su 
"sentido común"; en tercer lugar indica c¡ue el investigador 
no debe de ir al campo de investigación con la idea de 
verificar hipótesis(l2). 

Este antropólogo polaco fue duramente criticado en sus 
estudios por oponerse a otros antropólogos, al sostener que 
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una cosa son los puntos do vista subjetivos del observador y 
otra cosa son los hechos objctivoo; pues lo primero que 
requieren el investigador es vivir en el terreno del. trabajo 
de campo donde se recolcctnn los datos bnjo la observación 
participante; posteriormente vienen las formulaciones 
teóricas que se constituyen en el gabinete de estudio, 
proporcionando un orden on los cuestionamientos y problemas 
que pueden scrvl1:- al trabajo de campo o en otros CGtudios. l!!s 
de alli, que sostenga la existencia de una subordinación de 
la teoria al mótodo y no al contrario, por lo que llega a 
considerar que la antropologia es una ciencia inductiva(lJ). 

A Malinowski se le considera un autor participante por 
la realización de sus estudios etnográficos pero val.e decir, 
que no se le debe tener por el .inventor de la observación 
participante, ya que esta técnica es utilizada junto con el 
cuestionario y la encuesta desde el siglo XVIII, por los 
reformadores sociales europeos. Sin embargo, la importancia 
de la observación participante en las investigaciones de 
Malinowski, hace destacarla como una tócniea fundamental de 
toda indagación interactiva. 

2.1. 3 EDUAHD EVANS-PIUTCIIARD (1902-1973) 

Es uno de los antropólogos que intenta ampliar los 
aspectos etnogrtif icos mas importantes de su maestro ll. 
Malinowslci. Heenlca que la etnograf ia es como una ciencia, 
capaz de captar la imagen de la vida del nativo y que al ser 
parte constitutivn de la antropologia social es también 
"··.una especie de historiografía y por lo tanto en el fondo, 
una especie de filosofia (ya que) ..• estudia las sociedades 
como sistemas morales (sociales) y no como sistemas 
naturales ... busca modelos y no leyes científicas e 
interpreta en vez de explicar" ( 14). 

Para Evans Pritchard la antropolOCJÜl no debe dedicarse a 
crear hipótesis que se verifiquen en el trabajo de campo, 
sino que deben de seguir la metodología histórica 
interponiendo lo que Dilthey llama la comprcnslón o 
interpretación, pues afirma que pnra entenciar un te>:to el. 
investigador debe de reconstruir el luqnr y el periodo 
histórico en que se ha originndo, :Llcvdndolc a encor1trar el 
significado de la vida histórlcn en sus diversos aspectos 
socj_alcs, culturales y artisticos, en unn pal.abra, hace 



56 

referencia a lo que se denomina her.menáut.i.ca. 

Este antropólogo inglés sostiene que toda inter.pretac.f.ón 
debe basarse en la experiencia personal; además, llega a 
considerar gue una disciplina antropológica puede superponer 
un conjunto de interpretaciones sobre e.L mundo de hecl1os 
sociales y etnográficos, entrelazándolos bajo un d.i.dlogo 
activo con la historia personal y subjetiva de los 
indiv.iduos(l5). 

Los puntos de vista de !Wans-Pri tclrnr.cl ampl..ian la obra 
etnográfica de Malinowski al centrar su trahajo en una 
metodología interpretativa; reafirmnndo con ello, que la 
antropologia socio-cultural tiene cmno objetivo a1· ser 
humano, sus interacciones, su vida cotidiana, sus intenciones 
asi como, sus comportamientos. · · · · 

Podemos ver que estos tres antropólogos han contr.ibui.do 
en la construcción de la antropología como una de las 
ciencias que estudian al hombre bajo una metodologia propia e 
interpretativa que se conoce como campo etnográfico. 

Ahora bien, si sostenemos que la antropología y el campo 
etnográfico son parte de la teoría de la interpretación y que 
está última mantiene una relación estrecha con la historia, 
la sociedad y su desarrollo, entonces, no se descarta que el 
etnógrafo se parezca en algunos puntos al historiador por 
tomar en cuenta los !lechos humanos, impregnnrse de ellos, 
presentarlos y sobre todo mantener un punto clA vista propio e 
interpretativo. Esto nos lleva a dilucidar que la etnografia 
ha llegado a constituirse en un enfoque mctodológlco que se 
ha apropiado de los hechos sociales para inte1·pretarlos, 
analizarlos y presentarlos como trahajo único en cada 
investigación. 

Así, Franz Boas, Rronislaw Malinowski y Eduard Evans 
Pritchard son reconocidos como investigadores clásicos de la 
indagación antropológica y especialmente de la etnografía, 
por que han tratado de integrar aquellos saber.es que tienen 
que ver con la socieda<l, sus comun.idades y su cultura. En 
ellos se observa el descubrimiento de los elementos (las 
relaciones) que conforman y r.esaltan conjuntamente el hecho 
social en un andlis.is situacional. 



57 

2. 2. LA ETNOGRAFIA EN EDUCACION 

La inv~stigación etnográfica en educación ~'º inicia en 
la decada de. ;1os 60s. en,.lcis paises de habla inglesa como 
Estados Unidos, Gran'Bretaña .y Australia. Su aplicación se ha 
multiplicadó·eri·diversas áreas de la investigación y del 
conocimiento,asi·como su.utilización junto con otros métodos 
y técnicas.tanto cualitativas como cuantivativas que se han 
estado trabajado en proyectos macro y microsocialcs de la 
educación. 

La etnografía educativa no es igual que la ctnogra.f'i.a 
antropológica, aunque de ella se derive, pues se ha dirigido 
hacia otras perspectivas que nos proporcionan 
reconstrucciones teórico interpretativas de actividades e 
interacciones históricas, culturales, sociales, políticas y 
psicológicas en donde los participantes se involucran desde 
un punto de vista educativo. 

El objetivo de la etnografía en educación es centrarse. 
en describir lo que sucede en el ámbito escolarizado de 
nuestra vida cotidiana, basándose en los aportes que nos 
proporcionan los datos significativos. Por lo general.:10· 
descrito se ha ubicado dentro de esa área "ecológica o 
natural" llamada salón de clases, donde lo etnográfico no 
sólo se queda en la descripción sino que se interpretan y 
analizan los datos para intentar aclarar los fenómenos que se 
dan en el mundo vivencial educativo. 

Es decir, que los etnográfos educativos analizan los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje junto con las 
interacciones que se presentan en las relaciones de maestro y 
alumnos; padres de familia y escuela; entre escuela y 
comunidad y a su vez, entre comunidad y el contexto social 
más amplio, siendo su finalidad resal ti;ir las prácticas 
significativas (conversaciones, diálogos, interacciones) que 
adoptan los sujetos dentro de la educación, la historia y sus 
culturas. 

Por una parte esto nos lleva a concebirla desde un 
concepto más extenso, porque la etnogratia ya no se orienta 
solamente hacia un fenómeno como dimensj ón .individual, sino 
que la etnografía educativa ya incluye en si a la etnología, 
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en el sentido de que retoma un análisis comparativo .de 
distintos fenómenos. E. Hocltwell sostiene que la etnografía 
es 11 ••• toda una existencia de estudios de diferentes procesos 
y fenómenos sociales ..• 11 (16). 

Por otra parte, consideramos que la educación se 
caracteriza por su actividad humana, práctica y creativa a 
diferencia de otros campos del conocimiento que son más 
teóricos y menos humanos; con esto queremos decir que el 
conocimiento que enmarca a las ciencias humanas y sociales 
forma parte de la urdimbre de la vida y que por lo tanto, la 
investigación que envuelve a estas ciencias es imposible de 
desligarla del proceso de la vida diaria, de la interacción 
comunicativa y del lenguaje común y s.ignificativo(17). 

Así, les la etnografia una disciplina o es una área 
de investigación definida? lquó disciplinas se han integrado 
a la etnografía?. Primeramente podemos adelantar que la 
etnografía en educación todavía no es una disciplina 
indepedendiente, poro si se está constituyendo corno un campo 
de investigación definido, porque ya representa un enfoque 
metodológico particular que está estructurado por una 
interdisciplinariedad que so ha conformado a partir de la 
práctica que realizan un conjunto do etnogr<i fos de distintas 
tradiciones en donde la antropología, la sociología y en 
parte la psicología han aportado diversos estudios para 
integrar y determinar la orientación del campo etnográfico 
educativo. Es por ello que se hace ncccsurio retomar 
brevemente disciplinas que se han relacionado con la 
educación y que han fortalecido a la otnoqrafia, tal os el 
caso de la antropología educativa, la sociología do la 
educación, la evaluación iluminativa y la antropología o 
etnografía posmoderna. 

2.2.1 LA ANTROPOLOGIA EDUCATIVA. 

Los primeros pasos de la antropología educativa, se 
desarrollan dentro do la antropología cultural, al estudiar y 
analizar las actividades, las prácticas y creencias que los 
niños y adolescentes realizan en diversos grupos o 
comunidades de las sociedades humanas. 'l'odo esto mediante el 
interés y el trabajo etnográfico, ya que describe los 
mecanismos de trasmisión cultural, las relaciones de los 
niño~ 7n,~l ambiente familiar, los modelos de aprendizaje, la 
adqu1s1e1on de roles, status y las formas en que se 
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desenvuelven.esas conceptualizaciones desde la infancia hasta 
la adultez. 

En la antropOlog.ía educativa han existido dos ramas de 
investigación .. En. una: de ellas es la fenomenológica donde 
está la mayoría de·los antropólogos que se han dedicado al 
'estudio de· la educación y que han traba jade con la etnografía 
como el único elemento que les ha servido para tratar de 
describir la cultura y sus aspectos. Estos investigadores se 
han mantenido independientes de una definición de cultura, 
porque no se. han puesto de acuerdo en una sóla determinación 
del término·;"· pero si, han contado con una basa teórica en la 
descripción·de su trabajo. Estos estudiosos de la tradición 
fenomenológlca sostienen que los hechos etnográfcos han 
mostrado como es el escenario cultural y social en que se 
desenvuelven las comunidades, los escuelas, los salones de 
clases y sús áreas administrativas(lB). 

Otra rama de antropólogos educativos se han encaminado 
hacia·· !O qúe Geertz entiende pm.· cu! tura; es decir una 
ciencia interpretativa en donde 11 

••• la finalidad de la 
antrOpologia consiste en ampliar el universo del discurso 
humano.;. se trata de una meta a la que se ajusta bien el 
concepto semiótico de cultura. Entendida como sistema de 
interacción de signos interpretables .•. la cultura es un 
contexto dentro del cual pueden describirse todos esos 
fenómenos de manera inteligible, es decir, densa. 11 (19). 

Este investigador indica que al haber una interaccibn 
entre la cultura y los significados -la gente lo atribuye a 
los hechos-, se va definiendo la orientación que debe de 
realizar la actividad antropológica, pues el trabajo que 
realmente desarrolla la etnografía es una descripción densa. 
Así el etnográfo que se enfrenta al análisis de la sociedad y 
sus procesos culturales, sociales y educativos tiene que 
dilucidar entre u.na serie de interpretaciones vivenc.i.ales y 
de opiniones de sentido común de la vida diaria con la 
finalidad de encontrar lo significativo. 

Dentro de esta rama podemos ubicar a Franz Boas ya que 
probablemente es el primer antropólogo que escribe sobre 
antropología y educación desde un punto de vista 
interpretativo. Pues, en 1898 llega a proponer que los 
investigadores de esta disciplina social deben estudiar y 
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comprender cómo los miembros que integran las comunidades 
entienden ampliamente su cultura, abarcando diversos aspectos 
de su quehacer cotidiano. 

En ese año también se inicia con Mina Vanderwallrnr una 
gama de trabajos de aplicación y comparación de lo que sucede 
en las comunidades de su sociedad norteamericana. Enlaza por· 
primera vez la antropología a la educación y utiliza como · 
elemento primordial la descripción etnogrdEica para analizar 
y llegar a señalar que la cultura guarda una relación 
estrecha con la educación. Unos años después otros 
a11tropólogos como E. l!ewett y M. Montessori también se 
interesan por indicar los aportes que la antropolog:i.a puede 
dar a la educación. 

" vanderwallrnr ( 1898) , l!ewett ( 1904) y Montessori 
(1913) habían destacado el contexto cultural de los 
procesos educativos y defendido que la antropología 
debería tener un papel central en el desarrollo de la 
teoría e investigación educativa, asi como en la 
formación del profesorado"(20). 

Realniente Maria Montessor:i no es antropóloga, pero a 
principios de este siglo realiza sus investigaciones desde 
este punto de vista con niños de los barrios pobres de Roma. 
Llega a sostener que el ser humano no solamente aprende por 
medio del lenguaje, la percepción y el cerebro, sino que es 
mediante todos esos procesos intelectuales, asi como la 
interacción humana y el med:io ambiente los que contribuyen al 
aprendizaje. Al basar sus trabajos en la etnografía va 
insistiendo en que debe de mirarse lo general en lo 
particular, llegando a detallar que es dentro de estos tipos 
de estudi.os donde los trabajadores de la educación pueden 
comprender el contexto cu.ltural(21.). 

A partir de las dos décadas que siguieron a los años 
30s, muchos antropólogos describen sus investigaciones con 
una relación muy estrecha entre esta disciplina y los 
sistemas educativos tradicionales, principalmente en lugares 
considerados no occidentales o comunidades primitivas, por 
ejemplo las inve>stlgaciones de> Me>yer. Portes que realiza en 
Tahilandia (1938), señalan que> e>xisten aspectos sociales y 
psicológicos importantes que guardan una re>lación entre ·la 
trasniisión cultural y educación(22). 
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Posteriormente este tipo de indagaciones dejan de ser 
los únicos trabajos que tratan la relación entre antropología 
y educación, pues surgen antropólogos que desean estudiar lo 
11 interno 11 de las escuelas tanto en sociedades tradicionales 
como en sus propias sociedades industrializadas. Asi llevan a 
cabo investigaciones gue destacan los procesos educativos 
dentro de varios contextos culturales, aceptando con ello que 
la antropología juega un papel central como ciencia social 
que estudia a los seres humanos, convirtiéndose la etnografia 
en una de las bases fundamentales de estos estudios. 

Para la década de los 50s y principalmente en Estados 
Unidos se comienzan a consolidar los trabajos de campo junto 
con las interpretaciones comparativas sobre la estructura 
social, la cultura y ciertos "rituales" que se presentan en 
las aulas escolares. Además se .. toma en cuenta el contexto 
cultura.1 de los participantes para realizar el análisis de 
esta clase de .trabajos con' la· finalidad de aplicar diseños 
antropológicos en el estudio de los fenómenos educativos, es 
con esto que se confirma lo· señalado por vanderwalker, Hewett 
y Montessori. · 

La importancia de estos trabajos cualitativos se 
extiende a otros paises donde la aplicación etnográfica se 
manifiesta en estudios escolares en f'rancla y en Israel, 
llegando a recalcar la interrelación que existe entre la 
enseñanza institucionalizada, las creencias y las formas 
perceptuales y conceptuales. Además la predominancia de las 
estructuras politicas, económicas y sociales ( 23). 

Durante esos años y en los subsiguientes, sobresale el 
trabajo antropológico educativo que desarrolla Margaret Mead, 
por interesarse en el papel que juega la escuela como 
organización social dentro do las comunidades y en la 
sociedad donde el maestro se ubica según el contexto social y 
cultural. Además llega a afirmar que los profesores 
necesitan estudiar los contextos cambiantes de la 
socialización de los estudiantes y do la crianza do los 
niños, todo esto so debe realizar por modio do observaciones 
participantes y experiencias directas(24). 

A partir de esta tradición de interpretar y valorar las 
estructuras socio-cultura les y las funciones de la educación 
va adquiriendo un gran auge la etnografi.a educativa en los ' 
años 60s y 70s, desarrollándose según Goetz y Lecompte en los 
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siguientes puntos: 

a) Algunos continuaron con los .. lineamientos de la 
antropologia desarrollada por Margaret Mead, sobre todo al 
investigar la crianza d.e. los niños y la encul turación en 
las ·sociedades ·:.tradicionales .. Por otra parte los 
etnográfos se fueron introduciendo a ·1as escuelas y llegan 
a describir tanto las coincidencias como :las diversidades 
y conflictos que se pueden dar entre la educación formal 
de las escuelas· y la informal de los familiares, 
parientes, grupos de la comunidad u otros organismos 
institucionales; 

b) Otros etnográfos y antropólogos se dedican al estudio de 
los cambios culturales, las circunstancias modernizantes, 
valores e ideologías que se presentan entre la enseñanza 
institucional y la comunidad; 

c) Se experimenta un gran impulso por los estudios 
etnográficos en educación dentro de las sociedades 
industrializadas (Jules Henry) con la finalidad de conocer 
a las comunidades étnicas de los emigrantes y negros de 
Estados Unidos (Ogbu; Gcorge y Lou.i.se Spindler; Wax y 
Dumont; y Hedricks); también se hacen estudios en las 
comunidades minoritarias de Canadá (king; Lewis); así como 
en la aculturación de indígenas chiapanecos de México 
(Mediano) y el trabajo campirano de Schimara sobre algunas 
comunidades japonesas(25). 

Después de las década de los 70s, la antropología 
educativa amplia su campo metodológico, ya que el enfoque 
etnográfico junto con otros métodos y técnicas cualitativas y 
cuantitativas se fueron aplicando con mayor frecuencia en 
está área que en afias anteriores. Así llegan a estudiarse los 
sistemas simbólicos mediante los cuales se trasmite y se 
sostiene la cultura, también el lenguaje, los grupos 
religiosos, las integraciones étnicas, la estrati.ficación 
social su diferencia y sus conflictos. Por el lado educativo 
se interesa por las pautas de interacción y participación en 
los escenarios escolares y comunitarios. En general se puede 
decir que teda esta variedad de estudios contribuyen en 
cierta medida al andlisis critico sobre la enseñanza y las 
políticas educativas. 

Podemos agregar que la antropología educativa se ha ido 
desarrollando en un campo de acción que pasa de 
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investigaciones en comunidades primitivas o antiguas a 
indagaciones realizadas en los recintos escolares de las 
pequeñas comunidades y las grandes ciudades donde la escuela 
y el salón de clases toman un lugar muy particulllr. 

Por una parte esto va a contribuir a que la etnografía 
que se venía practicando dentro de la antropología tome 
interés por otros estudiosos de la educación como pedagogos, 
sociólogos, psicólogos, maestros, orientadores etc., dando 
margen a que todos ellos vieran desde un enfoque cualitativo 
a la escuela. Por otra parte, se va dilucidando que si la 
cultura es el elemento central de la antropología, no se 
puede desligar de la educación, pues la primera es inherente 
a la segunda, manifestándose en lo que se conoce como 
trasmisión cultural, donde la interacción juega el papel 
principal de toda práctica humana. 

2.2.2 LA SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION 

La sociología de la educación es un campo amplio en el 
cual confluyen diversas teorías que han tratado de analizar 
el proceso educativo tomando como base las teorías 
sociológicas que se han dado desde principio de siglo. Por lo 
que al hacer una investigación es necesario tomar en cuenta 
esas teorías o enfoques para desenvolvernos en nuestro 
estudio¡ así, nos podemos encontrar con las siguientes 
escuelas: funcionalista, estructuralista, la teoría de la 
reproducción, e incluso con la fenomenología social, el 
interaccionisrno simbólico, la etnometodología entre otras; y 
que de una u otra manera han mantenido una relación estrecha 
con la escuela, pero sobre todo con los sujetos que la 
integran. 

Primeramente la sociología de la educación surge con un 
estudio sociólogico realizado por Durkheim sobre la escuela y 
el salón de clases. Su obra La educación moral es poco 
conocida pero debe ser considerada como el primer análisis 
sociológico que toma al salón de clases como una pequeña 
comunidad. 

De hecho, este científico social desarrolla aspectos 
interesantes sobre el papel de la educación y la moral' 
llegando a concebirla como un sistema ele normas de acción que 



predetermina la conducta. También M. Weber se llega a 
interesar por la escuela y la enseñanza institucional, pero 
se consid.era que ·sus. trabajos fueron ínuy formulativos y 
analíticos ya que: carecen de una base práctica. como es e.l 
trabajo dei c~mpo(2G). 

'.- ·.' -.. ··· .-.-· ' . . . ::_. ... '. "' ' 
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Estos trabajos 'áe e.arte axiológico e in-stituciona1 no 
llegan :.a•coristituir .'una ·área de investigación -,amplia;-:pues ·
durante eista'primera mitad' del siglo XX la mayorfo.de los 
sociólogos .. se .•fnteres.an poco por el e¡;tudio de'. la, educación y 
la. escuela ·;''•Ademá·s-'.'se va ci:msiderando que si la-: sociología · 
pretende.·•s-e:i':-; éientifica- debe de ser una continuado.ra: de· 1as 
ciencias, natü:r:al"'s ·o exactas. Tal es el caso .de algunos 
seguidóres<de .la _Escuela de ·chicago que sostieríen··que.: la 
sociologfa-de'la educación debe ser una ciencia 
cientifico...:experimeintal. 

A la par de estos aspectos se va dando._margen a;otros 
investigadores que no están de acuerdo con la postura 
anterior,- pues llegan a considerar que-.la.:in.vestiga·ción . 
cuálitativa o interpretativa también, _debe de tener un lugar 
dentro-de la investigación sociológica: · 

Así, dentro del auge del empirismo metodológico y de la 
cuantificación, surgen algunas excepciones en c_uanto ·a .lo que 
ocurre en la escuela y el aula, por un lado, existen los 
estudios filosófico-sociales de John Dewey, quien_ piensa que 
se puede modificar la sociedad por medio de la trans.formación 
de la escuela(27). Por otro lado, aparece en la década de los 
JOs en el Departamento de sociología de Chicago; una 
investigación titulada: la sociología de la enseñanza (1932) 
de Williard Waller que recurre a una gama de elementos o 
bases metodológicas de la antropología cultural, ciertas 
nociones literarias y varias técnicas como: la entrevista 
profunda, las historias de vida, la observación participante, 
diarios, cartas y documentos personales etc; para descubrir 
el mundo social de los maestros y sus estudiantes(28). 

La importancia que tiene este investigador 
norteamericano, es el haberse basado en toda su investigación 
sobre los -elementos metodológicos y técnicos de la - _ -, 
antropología y la etnografía; por ejemplo la recolección de 
datos y la observación participativa. 
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Realmente los trabajos educativos se dan esporádicamente 
entre los años 30s y 50s, pero no es hasta la década de los 
60s que crece un mayor interés por la enseñanza y sus 
distintos niveles, ya que por un lado se toman como 
fundamento de investigación las concepciones de ourkheim, 
Weber y Parsons para analizar las escuelas dentro de las 
sociedades desarrolladas y subdesarrolladas, es por ello que 
se realizan diferentes investigaciones en varios países, para 
examinar la relación que guarda la educación con el 
desarrollo económico, social y político. 

Por otro lado, se da un auge por la investigación 
psicológica que se venia presentando desde los 50s con un 
punto de vista neopositivista, al considerar que los tests y 
las mediciones estandarizadas efectuadas sobre el rendimiento 
escolar se convierten en lo más confiable, válido y por lo 
tanto científico. Entre algunas excepciones podemos mencionar 
el trabajo psicológico desarrollado por Philip Jackson 
titulado: La vida en las aulas (1968), donde entrelaza los 
datos estadísticos con descripciones empíricas. No obstante, 
entr~ los sociológos llega a influir más las primeras 
investigaciones con la finalidad de explicar distintos 
problemas de la educación desde un conjunto de variables. 

Estos sociólogos llegan a aceptar que existen variables 
socio-culturales como el nivel socio-económico, la educación 
de los padres, la clase social o la etnicidad que llevan una 
estrecha relación con los logros profesionales y educativos. 
Así, la manipulación estadística y el aspecto cuantificable 
casi sustituye a la investigación de campo, antropológica o 
etnográfica(29). 

A finales de los 60s y principalmente en los 70s surgen 
un conjunto de factores que influyen en la sociología de la 
educación. Primeramente existe un interés entre los 
investigadores por el nivel microsocial, dando inicio a un 
aumento significativo por los estudios interpretativos, de 
campo o etnográficos. A este enfoque se le llega a ubicar 
como sociología cualitativa, interaccionista o 
interpretativa, pues engloba a tres escuelas características: 
La fenomenología social de A. Schütz, el interaccionismo 
simbólico y la etnometodologia que se dedican a estudios 
cotidianos en áreas pequeñas y que hemos abordado ampliamente 
en el capitulo anterior. 



A diferencia de los procedimientos cuantitativos estos 
enfoques sobresalen por tomar en cuenta las experiencias de 
los profesores, las interacciones grupales de alumnos Y 
maestros, los valores y las diferencias culturales que 
subsisten dentro del salón de clases. Además en sus 
investigaciones de campo utilizan de preferencia el enfoque 
etnográfico y la observación participante que ya se habian 
aplicado durante varios años en las indagaciones 
antropológicas. 
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"De hecho, tanto en Inglaterra corno en los Estados 
Unidos se efectuaron importantes investigaciones en el 
salón .de clases, siguiendo la metodología señalada como 
etnográfica o naturalista que se relaciona directamente 
con la antropología social y la observación participante 
en sociología"(30). 

Para la década de los 70s la Universidad de Chicago se 
había convertido en un centro acumulativo de investigaciones 
de campo que van sirviendo de base para la realización de 
estudios cualitativos centrados en los fenómenos educativos. 
Estas investigaciones escolares van contribuyendo al 
descubrimiento de situaciones "ocultas" que se venían 
sucediendo dentro de la escuela. Así, algunos sociólogos 
cualitativos de esta Universidad comienzan a cubrir con datos 
descriptivos e interpretativos, áreas que no se habían podido 
explicar con otras técnicas cuantitativas, corno son los 
procesos internos del salón de clases y su relación con 
fenómenos sociales. Esto llega a romper un poco las 
investigaciones estandarizadas que seguían explicando 
diferentes aspectos de la educación en base a la correlación 
de variables sociales. 

Por otra parte y en los mismos años setentas surge una 
nueva propuesta de análisis de las relaciones que se dan 
entre la educación y la estructura social. Esta corriente se 
llega a llamar Nueva Sociología de la Educación que es 
formulada por un grupo de sociólogos británicos con la 
finalidad de analizar el funcionamiento interno de la escuela 
es decir, que se dirige a la búsqueda de las diferencias que 
se pueden encontrar en los estudios del rendimiento escolar a 
partir de lns diversidades culturales y la estratificación 
social de los estudiantes. 

Esta Nueva Sociología establece que hay una relación 
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entre los fenómenos macrosociales como es el cüso de la 
educación y entre los problemas rnicrosoc.i.ales como es la 
situación de las aulas escolares. En estos estudios sobresale 
la participación de etnometodólogos, etnográfos educativos e 
interaccionistas simbólicos. 

"Puertemente influenciada por la fenomenología, la nueva 
sociología de la educación se propuso explorar 
principalmente tres temas: la interacción maestro 
-alumno, los significados que la educación asigna al 
conocimiento trasmitido en la escuela, sean explicitas o 
implícitos y el currículo" ( 31) • 

C. Trottier(J2), afirma que en el transcurso de la 
primera fase (1967-1970) de este enfoque, se observa una 
critica hacia la sociologia de la educación de los anos GOs 
que desde su propio punto ele vista voniu sm'wlando que el 
sistema educativo se caracteriza por ser un agente de 
trasmisión de valores y de selección de nlumnos. Realmente 
estos nuevas sociólogos 11.cqnn n consi.do~ar que no solo hay 
una selección de alumnos, sino que lus .i.nstituc.i.ones de 
ensefianzn también sirven pa1-a scJeccJonar y distribuir los 
saberes. As.f, estos invcstiqadores se vun .inclinando por una 
transformación en el nná1lsis de la edticnción. Pues afirman 
que la nueva socioJ.og (a ele la educación debe abocarse al 
estudio de los problemas c1e la orqanlzncJ.ón de Jos 
conocimientos escolares y tarnbi.ón al cur-ri.culum. 

''La nueva sociología de l.n educación ... destacaba J.a 
importancia de analizar tanto los mensajes explicitas 
corno los mensajes ocultos del curriculum y los sistemas 
de gestión y control del aula ... "(JJ). 

Este enfoque se rami1:ica en dos perspectivas de análisis 
par¡¡ mostrar el cómo y el por qué se dan una serie de 
problemas en la organlzación de los conocimientos y en los 
programas ele estudio. Una pri.meru ramificación se insp.i.ra en 
la perspectiva del control social ele l~elJer y Mills donde se 
analiza la organización y se.lección de los conocimientos que 
se dan al interior de la cnsefinn~a, lleqando a confirmar que 
existe una conexión con el poder que se ejerce en lu · 
sociedad. Por lo general, estos estudios se realizan a nivel 
macro-sociológico. otra segunda rama utiliza la perspectiva 
fer1omenológi.c:u que agrupa a J.a ascL1cla i.nteraccio11iat~, la 
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etnometoclológica y el enfoque de la construcción social ele la 
realidad de 13erger y Luckmann, todas ellas ponen énfasis en 
la intepretación de las acciones, las reglas y normas 
sociales que hacen diariamente los individuos en un contexto 
construido h.istórlcamente(J4). 

Lo anterior encarninu. n los nuevos soci.ólogos u ex:nm.i.nür. 
el proceso por el cual los docentes, los alumnos y los 
trabajadores en educación descj.fran e interpretan sus 
comportamientos, tratando de establecer sus pl:"opias 
definiciones ele sus interacciones diarias, para ello, esta 
perspectiva se basa en la micro-socio logj.a, centrándose en .la 
construcción social de los saberes escolares; en el proceso 
de interacción ele los participantes y en el control que como 
grupo ejercen en el sistema escolilr con sus propios j_ntereses 
y orientaciones(35). 

Una segunda fase de la nueva soclologia de la educación 
que va desde 1971 a la actualidad y se desarrolla a partir ele 
una serie de criticas a los investigadores que habian 
iniciado este enfoque. Para ello sefialan que, no es con un 
cambio en la organización de los conocimientos ele Ja 
enseñanza; ni tomando conciencia de sus problemas cscolnres; 
ni tampoco asumiendo un rol activo los docentes; se pueden 
dar los cambios nccesarjos en el proceso educnti.vo como ya se 
habian detectado. 

Los seguidores de esta nueva fase sostJ.encn que existen 
otros hechos que envuelven estri problemática educatj_va es 
decir, que hay condiciones parti.culares en que se dan esos 
prácticas escolares, corno tnmbi.én exi~~ten otr.os responsablcs 
y participndores en In cnscfianza que Jnfluycn de alguna 
manera en las accjoncs escolares y otros aspectos que se 
deben analizar. 1:-:sto va llevnndo u nuevas orientaciones en el 
desarrollo de la nueva sociología, por Jo que surgen otras 
corrientes de pensamiento al . .i.nterlor de ell.a y que se pueden 
clasificar según c. Trotticr(J6) de la siguiente manera: 

n) Unos se dirigieron hacia el andlisis clcsde un punto de 
vista macro-sociológico, inspirrinclose en un enfoque 
neornarx ita de la educación o 1 u teoría de la reproducción, 
por ejemplo, los traba jos de nounli.eu y Passeron, de 
13owles y Gintis y su teoría de la correspondencia; 



b) otros tratan de conciliar el enfoque F.enomcrnológ.ico y 
neomarxista, por ejemplo los trabajos de Sarup; 

c) Algunos continúan sus trabajos desde el enfoque 
interaccionista y etnog1~áfico, por ejemplo, llammerley y 
WooÍ:ls; 

d) Existe otro grupo que ha retomado elementos de Gramsc.i. 
para dirigir sus trabajos y realizar sus anñU.si.s. 

Estos investigadores ele la segunda fase se han tornado 
más conscientes y realistas, pues sostienen que las 
desigualdades escolares matienen una relación con las 
desigualdades sociales, por lo que si no cambian estas 
últimas, no se podrá observar modificaciones en el plano 
escolar. 
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Si bien se han aceptado algunas de las propuestas de 
Bowles y Gintis para hacer sus análisis educativos, no todos 
los nuevos sociólogos han estado de acuerdo con ellos, pues 
consideran que su concepción se reduce a una relación 
mecñnica entre el sistema escolar, la escuela y la familia. 
Es decir que se han olvidado de que no todo lo educativo se 
puede circunscribir o englobar bajo esos tees aspectos, s.ino 
que existen elementos de res.istenc.in que se manifiestan en 
grupos de contrn-cul.tur.n, tnnto clcnt1:-o ele la escuela como 
fuei·a de ella. Esns tens.i.ones y contracl i.c:c.iones de 
resistencia no son muchas veces perceptibles en un 
conocimiento rnncro-soc:lnl do invcstiqnc:ión cducutivn, pues es 
necesario participur coti.di.anamcnte pat~a encontrar unu gama 
de diversidades que se desenvuelven en el proceso de 
interacción humana, ya sea dentro de la escuela, en la 
relación escuela y familia o con la c:omunlclad(J7). 

Los estudios de l.a tcorin de ln resistencia se hnn 
apoyado en trabajos de corte etnoqrñfico o cualitativo como 
los de Willis, Young, Cohen y tambión en los análisis 
socio-culturales de Giroux en donde las escuelas pueden 
representar espacios de rcspue!;;ta u las contradicc·i ones 
ideológicas de los diversos grupos que en ella se encuentran 
porque Giroux sostiene qt1c los mecani.smos de reproducción 
social y cultural nunca son completos, pues siempre hay 
ciertos elementos de oposición(JO). otros se han apoyado en 
el trabnjo de Michael Apple sobre anñlisis en el campo del 
curriculum, el lenguaje, la cultura y el poder. 
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/\sí, los seC)UÜlores de la teor:i.a ele la 1:eproclucc.i.ón 
niegan que existan contradlccioneo dentro de lo escuela, pues 
sostienen que ella es parte de la concepción del desarrollo 
histórico. Mientras que los partidarios ele la teoria de la 
resistencia platean que el ser humano y su desenvolvimiento 
son elementos .importantes que perm.i. ten cxnm.i.nar las 
contradicciones que se déln en el contexto social, tanto 
dentro de la escuela como en ot1:-ns d 14 eus en donde se generan 
formas de part.icipación humana que consi.guen enfrentar la 
reproducción socio-cultural. 

Podemos asegurar que el campo de la soclologín de In 
educación es muy nmplio y diveL4 so. Sin embarqo, no se 
descarta que contintic al proceso de nnrllisjs e intcrpretnc_ió11 
a partir de sus diversos puntos teóricos y metodológicos, 
como es el retomar tanto enfoques rlel nivel macrosociolór¡.i co 
de la educación como tambión perspectivas rnicrosoc.iolóC].i.cas o 
sociologías de ln vida cotidiana. Bl papel que ha jugado la 
etnografía y otros métodos cualitativos han contribuido al 
estudio del ámbito educativo desde otros puntos de vista, 
pues la combinaci.ón del enfoque etnográfico con andlisis de 
tipo social, histórico, político y económico, ll<ln abierto 
posibilidades de estudio al lnterior del salón de clases, 
sobre todo de los conteni.dos rcnJ.es y ocultos de la enscfianzn 
y en las confrontaciones que los profesores y alumnos hacen 
de su realidad cotidinn~, así como otros estudi.os que 
examinan ].as categorías y caracteristicas que los 
participantes utilizan para significar sus accio11cs. 

Por otra parte el cnl'oque etnográfico ha abarcado el 
estudio de las escuelas dentro de su contexto comunitar.i.o, 
dilucidando e interpretando los signiELcados que se dan a 
nivel de interacción humuna junto con lns relaciones 
históricas, económicas, socioculturales y de poder. 

2. 2. 3. I,l\ IW/\LUACION II.IJMINA'l'IVA 

La evaluación iluminativa es un enfoque que surge a 
finales de la dócada de los GOs y principios de los 70s con 
la finalidad de estudiar los programas ele innovación 
educativa para la toma ele dec.i.siones, por. sus cnractcrJ.sticus 
podemos considerarlo otro antecedente <le la etnografía 
educativa, ya que, desde su punto de vista se ha venido 
distinguiendo da las cvaluncioncs que se hacen C:ientro de las 



prácticas educativas y que se ded.van de la ps.i.colog.ía, 
JJasándose ante todo en resultados estacl.isticos. 

71. 

Primc1:-amonte es necesario aclnrnr que la evaluación en 
educación tiene una trayectoria que se inicia a principio de 
s.i.glo con la industrialización norteamericana que pide al 
obrero eficiencia y rendimiento en su trabajo; estas 
cualidades llegan a constituir una parte de los principios 
generales de la administración y que poco a poco van 
influyendo en la escuela, pd.ncipalmente al. introducirse en 
la práctica docente. 

En segundo lugar, aparece en 1905 el test y con ello, la 
psicología fundamentada en el modelo experimental y 
constitutiva de esa "herramienta científica" que permite 
realizar una serie amplia de cuantificaciones de la conducta 
humana dentro de la escuela. 

Es por ello que M. Parlett y D. llami.lton(39), consideran 
que esta psicología y sus tests se conv.i.ertcm en una base del 
enfoque evaluativo clásico que utiliza como metodología 
fundamenta.l la concepción hipotética-deductiva. Este t.i.po de 
evaluación llega a presentarse como un juicio de eficiencia 
que mediante la comprobación los estudiantes casi se 
equiparan a las plantas, donde se les aplican pretests, 
después se les somete a diferentes experimentos y 
posteriomente se miden sus logros, esto es con la finalidad 
de reconocer la eficacia de los métodos empleados. 

En los últimos afias de los 50s y durante todo el decenio 
de los 60s; esta evnluación norteamarlcn11a se va 
caracterizando por promover grandes reformas educativas como 
consecuencia de una reacción n11te el pcirner lanzamj.ento 
espacial soviético. 

"la inadecuación escolar. fue encontrada culpable de que 
Norteamérica se encontrara a la za9a en la cart·era 'por 
la conquista del espacio. Las demandas de reforma · · 
curricular no se hicieron esperar, aunque éonforme.iíüna 
nueva perspectiva: era necesario que la sociedad civi.l 
estuviera segura de la efectividad de los nuevos 
curricula ... "(40). 

Sin "embargo, las objeciones no se hacen esperar ante 
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esta forma de evaluación, ya que sus resultactos no sntisl'acen 
a los amplios grupos i11volucrados en progrnmas y cval.uaciones 
educativas, puesto que con frecuencia los objetivos evalundos 
carecen de importancia clesdc d i.vcrsos puntos de v.i sta es 
decir, que tanto plunificartores con10 purt.ic.i.pantcs por unn 
parte, no encuentran cuest.íoncs de gran .importancia y en 
otros casos se llega a carecer de un proceso que lleve n 
descubrir los prolJlemas y .los éY.i tos. de los programas. 

Al respecto dicen Parlett y Jlnmilton: "los proyectos 
raras veces poseen 'objetivos desendos' claramente 
especificados y que susciten un acuerdo generalizado. La 
medida del grado en que los objetivos se han alcanzado, nunca 
es inequívoca. Hablar de un 'cumplimiento real' es utópico, 
incluso absurdo en términos de práctica educativa" ( 41.). 

Estas criticas van dando margen a otL·as alternativas de 
evaluación educativa donde se toman en cuenta a los 
implicados y se les permite una mayor particlpación, es por 
ello que asistimos a una propuesta de evaluación llamada 
iluminativa que surge a fines de los GOs y principios de los 
70s. Se apoya en diversos elementos de la antropología 
social, la psiquiatria y la observación participante para 
sustentarse como un enfoque descriptivo e interpretativo que 
toma en cuenta nuevos h01:izontes en donde las innovaciones 
educativas pueden funcionar(42). 

De esta forma,la evaluación iluminativa se va dirigiendo 
hacia la conformación de una tendencia más particl.pativa, y 
empeñada en hallar aquellas manifestaciones que no son 
fáciles de percibir a primera vista por lo que anali2ando el 
curriculum escolar se descubre que existen acciones que no 
están programadas o dcterminndns previamente en un plan de 
estudios y que se dan a partir de la relación 
maestro-alumnos, a este curriculum se le llega a conocer como 
oculto. 

" ..• El curr.iculum oculto, posibilitó una veta de 
investigación de corte etnográfico, para indagar -lo que 
hacen los profesores en el salón de clases ..• "(43). 

llsi., la evaluación iluminativa o también porle.mos 
llamarla etnográfica, se va constituyendo en. una alternativa 
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que no sólo es evalm1ti.va si.no que es nnte todo um1 
estrategia de investignci.ón que si bien se va di.rigiendo al 
estudio de proyectos innovadores en educación, no deja de 
lado, el contexto interpretativo que puecle existir en 
cualquier comunidad, cscuelu y S8lón de clases. Su npcgo a ln 
antropología social hn servido para desarrol .. Lac otras 
orientaciones firmemente descripti.vns e i.nterpretntivas 
dentro de la evalunción de programas y proyectos educativos. 

Este tipo de evaluación ha ido delimitando su campo de 
acción hacia el ambiente de aprendizaje, considerñndo.lo como 
un espacio socio-psicológico y material donde los alumnos y 
maestros se desenvuelven y actúan cotidianamente. Además 
esta perspectiva acepta que el salón de clases está 
conformado por un conjunto de relaciones culturales, 
sociales, psicológicas e insti tucionaleE: que interactúan no 
en forma sencilla, sino que existe una gama de acciones que 
se car~cterizan por diferir en cada exposición de clases, 
donde el aula cada día se convierte en un modelo ünico con 
diversas peculiaridades, normas, costumbres, valores, 
opiniones y tensiones. 

Con esto se va asegurando que el a~Jiente de aprendizaje 
no puede analizarse desde un punto de vistn cuantitativo 
solamente, sino que se ha lelo afirmando que se necesitan 
evaluaciones interpretativas donde los observadores descubran 
e interpreten; 'alumbrando' los aspectos pedagógicos que con 
frecuencia son contradictorios por las diversas interacciones 
humanas que se presentan en la escuela. 

Mnl.colm Parlett y David Hamilton( 44) son dos 
investigadores que han contribuido a la creac.ión de esta 
estrategia evaluativa y la han caracterizado de la siguiente 
manera: 

a) lll enfoque iluminativo surgió de una investigación 
realizada en el Instituto de 'l'ecnol.ogia de Massachusetts 
en 1969, en asociación con u. Snyder y M. Kahne. 

b) Las evaluaciones iluminativas estdn constituidas por 
diversas formas donde el tnmnño, los objetivos y las 
técnicas de evaluación dependen de varios factores: la 
naturaleza y la etapa del proyecto innovador, el mimero de 
instituciones, profesores y estudiantes que participan en 
él, además se toma en cucntn el nivel de cooperación, la 
experiencia del investigador, el tiempo disponible de 



recolección de datos, la cantidad de presupuesto etc. 

c) Este tipo de evaluación, realmente es toda una estrategia 
general de investigación cualitativa o interpretativa, 
pues considera r¡ue el problema cleterm:tna los métodos a 
utilizar y no al contrario, por lo que toma en cuenta 
distintas técnicas para dar .luz a un problema general Y 
con esto, se pretende que la evaluación sen adaptable a 
las circunstancias. 

d) El evaluador-investigador se asemeja al antropólogo 
social, pues toma en cuenta el ambiente tal y como es, por 
lo que se dedica a familiarizarse, descifrarlo y 
comprenderlo con la finalidad de encontrar las 
características significativas del escenario que 
investiga. Además enfatiza la entrevista de los maestros Y. 
alumnos y la observación participante en el salón de 
clase. Así el evaluador se centra en el proceso así como 
en los resultados. 

Por una parte, al proponer la utU.ización de métodos y 
técnicas cualitativas como la observación participante, la 
entrevista abierta y el análisis de documentos, ha 
contribuido en la observación de la escuela desde un enfoque 
etnográfico o interpretativo. Esto nos lleva a aceptar que no 
sólo hay una conducta y un problema soci.al; sino que existen 
tantas manifestaciones de comportamiento como fenómenos 
sociales que subsisten a la par de todo proceso educativo. 

Por otra parte, al recalcar que la observación "in si.tu" 
toma el papel más importante junto con las discusiones con y 
entre participantes, no hace más que afirmar la posición 
antropológica de descubrir los puntos significativos e 
interpretativos que involucran la acción o práctica 
educativa. 

Esta evaluación ha repercutido en la eclucación 
oponiéndose a la tradicional evaluación en la escuela a nivel 
formal e informal y como propuesta en ciertos proyectos de 
investigadores latinoamericanos que se han inclinado por el. 
enfoque cualitativo-interpretativo. Al respecto Steven !<lees, 
P. Esmannoto y Jorge Werthein mencionan que: • ... Jos 
ejemplos no se limitan a la educación formal o a los paí.ses 
desarrollaclos ... (ya que) .•. 11. H.icharcls hace ... la aplicación 
de un enfociue cualitativo más par.tic.i.pativo a trovés de un 



75 

programa no-formal de desnrrollo comunitario y educnción de 
padres en Chile, ... (por su parte) ... la un.iversidnd de 
Cornell comenzó a publicar en 1979 unn Revistn de Desarrollo 
Rurn1 Pnrticipativo que refleja los crecientes .intentos de 
administración, investi1ación y evaluación pnrticpativa 
alrededor del mundo ... ndemás 11. Wall<er hace unn buenn 
generall.zación de las experiencias de evaluación 
participntiva en el Pror¡rarna Padres-hijos de Chile ... " ( 45) . 

As:f., la evaluación iluminativa corno la investigación 
etnográfica ha reanudado estudios interpretativos o 
cualitativos que se habían dejado de lado, por la influencia 
de otras teorías que han delimitado el conocimiento social y 
humano, olvidándose de que existen una diversidad de 
relaciones o prácticas que se constituyen dentro y fuera del 
contexto escolar bajo una continuidad y variabilidad. 

2. 2. 4 LA AN'rROPOLOGIA O E'l'tlOGH.'\l'IA POSMOPERNA 

Ultirnarnente se ha venido hablando de una tendencia en la 
antropología norteamericana que se dedica a la critica y el 
aná1isis de los textos etnognif ices se le conoce con el 
nombre de antropología o etnografía posrnoderna y tiene corno 
antecedente "metodológico" al postestructuralisrno('16). 

El postestructuralisrno no indica una teoría filosófica 
en especial, rnds bien se 1~efiere a un conjunto de 
orientaciones que surgen en varios países sobre todo en 
!'rancia, donde se desari:ollnn después del auge del 
estr.ucturalismo. Ese tipo de orientaciones aparecen tras de: 
n) los debates entre cstructurnJ.1.st¡1s y humnnistns o 
historicistas¡ b) Algunas represe11ta11 inconstantes 
combinaciones de tencienci ns y ternns en los que se encuentran 
estructurnl.istas, mnrxistus, antimnrxistas, psicoanalistas, 
heideggerinnos, hcrme11etiticos, netzchcanos etc.¡ e) otras 
hablan de una tendencia que va rnds nlld del estructuralismo¡ 
d) Ciertas ori.entncioncs nducen que únicamente son 
''tendencias de la época'' y q11e se les ubica dentro del 
postestructural ismo, porque es un término que designa rnds un 
periodo que una "ideología" tilosóficn(47). 

De hecho, el término postestr.utur.alisrno .fue acuñado en 
Estados Unidos para referirse a un grupo de pensadores 
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franceses: Foucault, Derrida, Lacan, Althusser y I.yotard, 
quizás los dos primeros son_ los que más han influido entre la 
comunidad intelectual estadounidense. 

Los trabajos de estos estudiosos franceses se han 
caracterizado por un rechazo a ciar.tas ideas del pensamiento 
estructural, pero al mismo tiempo han propugnado por vol ver a 
esa teoría para adaptar algunas do sus Jdeas en sus trabajos 
investigativos. 

11 ••• La· oposición post-estructuralista os ..• una crítica 
a la representación ya sea realista, simbólica o 
abstracta •.. "(48). 

Carlos Reynoso(49), asegura que los postestructuralistas 
aparecieron como un nuevo grupo de intelectuales 
institucionalizados que al empezar por una critica literaria 
dirigida hacia la filosofía, terminan convirtiéndose en unos 
críticos que llegan a determinar la crisis de la razón y de 
la ciencia entre otras cosas. 

Podemos decir que asa crisis se caracteriza por sostener 
estructuras de pensamiento que realmente se han diversificado 
o fragmentado en otras; teniendo como particularidad no 
desligarse de ellas mismas, es decir que ... " se disgregan en 
multiplicidades autojustificantes. Los estilos de pensar 
siguen por un camino similar. La arbitrariedad, el 
sinsentido, la paradoja no son ya 'defectos' que hay que 
evitar a toda costa, sino los instrumentos 'conceptuales' a 
los que hay que recurrir con el fin de introducirse por los 
muchos huecos que la razón ha dejado ... (50) . 

. Lo mencionado nos sirve para entender un poco el 
postestructuralismo que se ha considerado el antecedente de 
la posmodernidad y que está última, designa una manera de ver 
la cultura después de las transformaciones que han sufrido la 
ciencia, la literatura y las artes desde el siglo XIX(51). 

Pero ¿qué es posmoderno?, primeramente lo posmoderno en 
las ciencias sociales tiene sus antecedentes intelectuales en 
los postestructurales franceses; en segundo lugar es un 
término norteamericano que ha servido como punto de partida 



para que en el ámbito cultural de este país se recons.i.dere el 
papel que ha jugado su pensam.iento original y tradicional. es 
decir, que sehan tratado de indagar nuevas interrogantes que 
motivan diversas formas de pensamiento cd.tico. 

Uno de estos intelectuales estadounidenses es Daniel 
Bell que aparte de sostener que él introdujo la idea de 
Sociedad Posindustrial en 1962; considera que la sociedad 
occidental esta en un gran cambio histórico donde las 
relaciones sociales, la cultura burguesa y las estructuras de 
poder existentes se están desgastando rápidamente ( 52). Está 
caracterización de la sociedad posindustrial ha repercutido 
en otras áreas del conocimiento como la filosofía y la 
sociología, y a su vez, no sólo ho. servido de revelación a lu 
ciencia antropológica sino que tamhién ha reafirmado su 
particularidad interpretativa. 

Esta antropolog.ia posmoderna y norteamericana se ha ido 
caracterizando por su deconsti:ucción o desconstrucción donde 
11 ••• la deconstrucción es J.a desvelación de una multip].icidad 
de interpretaciones, las cuales se Cundan en el proceso mismo 
de desconstrucción y no en referencias, sea al autor o n la 
'realidad' supuestamente 'representada '" ( 5J) • 

Aunque esta deconstrucción ha influido y se ha 
desarrollado dentro de la lingüística y todas las práct.i.cas 
que ella encierra como es la critica literaria y el análisis 
de textos, no se ha delimitado a una sola ciencia como hemos 
mencionado. Pues en realidad lo que se trata de deconstruir 
es a la ciencia social tradi.cionn:1. previ.a nl posmodern1.smo, 
más que seftalar las fallas de un autor determinado. 

Realmente la antropología posmoderna se ha dirigido 
hacia la acti.vidad que caracteriza a J.a cscrJ.tura 
etnográfica, por lo que Carlos Reynoso(54) la clasifica en 
tres grandes grupos: 

1) La corriente principal llamada "meta-etnográfica o meta 
antropológica", su objeto de estudio tiene dos 
perspectivas: la etnografía como género literario y al 
antropólogo como escritor, por el cual se distancia del 
estudio de la cultura etnográfica y su prácti.ca, entre los 
representantes están: James Clifford, George Marcus, D. 
Cushman y recientemente CU. fford Gecrtz. 
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2) El segundo grupo es la "etnografía expet·imentnl" que se 
caracteriza por lns formas en que se desarrolla el trabajo 
de campo, proporcionando el material que sirve a la 
primero corriente, entre sus seguidor.es están: Vincent 
Crapanzano, Kevin Owyer y Pnul Hab.i.now, también el 
antropólogo Dennis 'l'ecllocl< y su etnografía clialógica. 

3) Este grupo se conoce corno la "vanguardia posmorlerna" y es 
la más extrema ya que no se interesa por la escritura 
antropológica tradicional ni por la transformación de la 
literatura etnográfica, sino que asegura la existencia de 
la crisis de la ciencia en general y la caducidad de una 
cierta forma de escribir antropología, este enfoque está 
representado por stephen 'l'yler y M.i.chael •raussig. 

Por una parte, estas tres corrientes nos dan un panorama 
general de la antropología posmoderna y lo que nos señalan es 
que no puede existir rigidez en las interpretaciones· de la 
realidad, sino que subsisten transformaciones y nuevos 
elementos dentro de los procesos investigati.vos que amplían 
el panorama de las ciencias. 

Por otra parte, ha surgido un grupo antiposrnoderno 
encabezado por Steven Sangren y que señala .la existencia de 
una no-reflexibilidad en un movimiento que debe ser reflexivo 
y autocrítico, por ejemplo, han caído en considerar a la 
historia corno una correlación de hechos simples, ya que las 
causas de un acontecimiento se toman corno únicos y lineales. 
otro antiposmoderno es Jonathan Spencer que nos indica que 
los posrnodernos han dejado de lado el lugar en que los 
antropólogos realizan sus escritos, pues se han dedicado a 
hablar más de intertextualidad que ele contexto(55). 

Así, las criticas a este movimiento antropológico 
posrnoderno se han extendido hacia las ausencias de programas 
concretos donde la antropológica posmoderna se olvida de los 
trabajos interpretativos de Doas, Malinowski, Evans-Pritchard 
etc., hasta las descripciones etnográticas en educación que 
se han venido realizando y que muchas de el.las se 
caracterizan por su posición histórica, cultural y política, 
donde se hace "camino andanclo" por medio del proceso ele 
reconstrucción de la realidad social o construyendo el objeto 
de estudio.. -

" ... la tendencia actual de la etnografía norteamericana 
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es el análisis de textos etnográf .i.cos y ya no tanto la 
realización práctica ... (pero) ... resulta estimulante 
saber aue esta tendencia no ha sido adoptada por muchos 
etnógrafos ... (56). 

Entonces se puede decir que la etnografía en educación 
ha recibido una gran influencia que involucra diferentes 
saberes sociales como la antropologf.a, la sociología, la 
psicología clínica, la historia oral, la evaluación 
curricular, la sociolingüística, la filosofía social y la 
critica literaria. además se ha asociado tanto con métodos 
cualitativos corno con métodos cuantitativos para constituirse 
en una área original y creativa en el conocimiento de las 
acciones, las interacciones, la comunicación, el lenguaje en 
una palabra la vida social. Esto no quiere decir que por 
tratarse de un enfoque interpretativo carece de una 
planeación y una sistematización en su metodología, al 
contrario, en su proceso de investigación toma en cuenta los 
puntos anteriores pero con rnaym· flexibilidad y creativldad. 

2. 3 LA METODOLOGIA DE LA E~'NOGHAFIA BDUCA'l'IVA. 

El siguiente subtema se propone mostrar los elementos 
metodológicos que intervienen directamente en la J'.orma de 
cómo debemos real.izar el proceso de investigación etnográfica 
en educación. 

Se ha sostenido que la forma como se acostumbra hacer 
investigación en las ciencias sociales y humanas es aplicar 
el método científico, pues sólo basta seguir unos pasos corno: 
establecer un problema original, formular las hipótesis 
necesarias, recopilar los datos, reali.zar los análisis 
correspondientes para obtene1.· las conclusiones y fin al mente 
redactar el trabajo. Al ejercitar de esta forma todos estos 
puntos se llega a creer que tener un método único y válido es 
hacer investigación cient.íf ica. Sin embnrgo, hasta los mismos 
científicos de las ciencias naturales sostienen que el método 
científico considerado como una receta ya no existe. Sino que 
la experiencia de esos investigadores los ha llevado a 
aceptar ciertas reglas generales que han demostrado ser 
útiles para la investigación y sobre todo lo que es o rleber.ía 
ser el método clentífico(57). 

Aún asi, esta idea de investigncid11 con bnse en el. 

DO 
SAUR 

HU DEBE 
il!SllOTECA 
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método de las ciencias naturales y exactas se ha contrapuesto 
a los trabajos ele corte cualitativo, pues el problema ele la 
investigación en las ciencJ.as socJ.nles y humanas no es crear 
un sistema que permita poder generalizar el conocimiento; más 
bien, existe una subjetlviclad del hombre que coincide con la 
realidad y que es necesario comprenderla. l~s decir que los 
problemas investigativos de estas ciencins se han sostenido 
sobre acciones y significaciones humanas conformadas 
históricamente y que dan sentido a las relaciones sociales, 
culturales y educativas. 

Esto nos lleva a considerar que ln investigación 
etnográfica se ha distinguido por anteponer las acciones y 
significados humanos en sus estudios -sin olvidar las teorías 
sociales-, pues se ha di~igido hacia la investigación sobre, 
cómo y por qué se dan las interacciones sociales, qué es lo 
que la gente hace, cómo se comporta e interactúa. O sea, que 
trata de descubrJ.r sus creencias, valores, perspectivas, 
motivaciones y la forma en que todo eso se desarrolla o 
cambia con el tiempo o de un lugar a otro. Este tipo de 
investigación pretende hacer todo esto clentro de un grupo y 
desde las perspectivas de los miembros del. grupo, pues lo que 
cuenta son sus signi. f icaclos e i nterp1:etac.lones ( 58) . 

La investigación etnográfica en educac.i.ón se realiza con 
base en una ''visión global de organJ.zación 11 que incluye: el 
diseño etnográ f:ico de invcst:iqac.ión y La mctoc:tolog'i.n. 

Desde el punto de vista ele Goetz y Lecompte el diseño 
etnográfico toman en cuenta dos grandes características: por 
un lado, es un producto que se evalúa por med.i.o de la 
recreación del escenario cultural. estudiado y que a su vez 
permite a los sujetos representarselo tal como apal'."cce ante 
la percepción del investigador. Por el otro const.ituye un 
proceso que sirve como modelo general de .investigac:ión 
educativa, pues enEoca la realidad en 4 di.mensio11es que se 
aproximan a lo que constituye un d i.seño experimental. Jlsas 
d.i.mensiones son: a) la inductiva.-dentro de este tipo de 
investigación se empieza por la recolección de datos que son 
obtenidos mediante la observación empirica y que a partir de 
las relaciones que se descubren se construyen categÓrias y 
proposiciones provj_cionales; b) generativa.- la investigación 
generativa se centra en el ordenamiento y clasificación ele 
grandes cantidades de datos que se fundamentan en notas de 
campo, registros de actividad, resúmenes y archivos que se 



81 

copilaron en un periodo de observación hnstn que de ellos 
surgan los constructos y categorias. Bsta investigación suele 
ser inductiva y puede iniciarse sin nin<JLín morco teór.ico 
particular; e) constructiva.-esta estrategia se orienta al 
descubrimiento de los constructos anali.ticos o categor.ias que 
pueden obtenerse a partil'." de .la continu.i.dad de un 
comportnmicnto. 'J'aml>j Cn j ne luye e J proceso de abstracción en 
el que .lns unidades ele annli.sis se revelan en e.I. transcurso 
de observación y descripción; d) subjetiva.- esta dimensión 
tiene como propósito reconstuir las catec¡orias específicas 
que los participantes emplean en la conceptualización de sus 
propias experiencias y en la concepci.ón de su mundo. Aquí los 
etnográfos utilizan estrateqías obtenidas y analizadas de 
datos totalmente subjetivos(59). 

Por otra parte, la metodolog:ia etnográfica es la que nos 
lleva al plano de cómo se hace la investigación. Se dirige 
hacia lo que es el análsis y la organización de los procesos 
que deben guiar nuestra investigación, en este caso, a la 
aplicación de aquellos principios que nos llevan a la 
interpretación, el análisis de las descripciones que se hacen 
de lo social, las interacciones humanas, sus significados y 
lo que sus participantes expresan. además la metodologia de 
este enfoque es tan importante que muchas veces se ha 
convertido en una preocupación fundamental porque necesita ir 
cuestionando y respondiendo a la par de la investigación 
misma es decir, que casi se ocupa más del procedimiento que 
acompaña a la indagación que del método en si. Bsto es J.o 
que la hace diferente a otro tipo de investigaciones que 
dependen totalmente del objeto rle estudio. 

Así, el proceso de investigación etnográfica es abierto, 
artesanal que va construyendo su objeto rle estudio, por lo 
que puede iniciarse con preguntas como las que se formulan 
necesariamente cunndo no existe una construcción teórica 
anterior o una tradición invcstigativa de donde partir, o 
bien se puede comenzar la investigación con preguntas 
precisas que se formul.an despuds de una polémica o un 
desarrollo teórico preciso y pertinentc(60). 

La etnografía nos ofrece otras directrices para 
introducirnos al estudio y conocimiento rle la escuela, tanto 
al interior de ella como en su relación con la comunidad y 
otras instituciones, resaltando la descripción y el analisis 
de la cotidianidad educativa con nuevos elementos que la 
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conceptualicen. Sin embargo el tratar de conocer e 
identificar los espacios y las formas concretas en que los 
sujetos se desenvuelven en la escuela nos lleva a 
cuestionarnos lo siguiente: lcuáles son los métodos y 
técnicas que nos pueden ayudar a seleccionar lo significativo 
del hacer cotidiano escolar? y ¿ cómo determinar esas 
herramientas para nuestro trabajo investlgativo etnográfico?. 

Primeramente las respuestas a estas preguntas nos llevan 
a considerar que el espacio escolar es uno de los muchos que 
conforma el contexto problemático de la educación, en donde 
se suceden una serie de aspectos que van desde una forma 
contextual, particular y diversa hasta las acciones e 
interacciones de los sujetos que se insertan históricamente 
en las instituciones educativas. 

Realmente los medios que utiliza este enfoque para 
obtener las informaciones de situaciones escolares que se 
desean estudiar son múltiples, pues incluye técnicas tanto de 
la antropologia como de la sociología cualitativa, por lo que 
hacemos referencia a la observación partic.i.pnnte, notas de 
campo, diario de campo, las entrevistas no estructuradas, la 
entrevista en profundidad, la historia de vida, los 
documentos personales, fotografías, cuestionarios, etc. A 
diferencia de otras maneras de obtener información, la 
etnografía educat.iva se caracteriza por la relación tan 
estrecha entre método y teoría que hace que en este tipo de 
trabajos las categorías e interpretaciones se vayan 
construyendo mientras se observa o se ref ormulen cuantas 
veces se requiera a lo largo de la investigación. Al. respecto 
dice El si e Rockwell: 

"al adoptar In ctnograf ía en el campo de ln 
investigación educativa, es importante no acceder 
a ella como una simple técnica, s.i no tratarla como 
una opción metodológica en el entendido de que 
todo método implica teoría ... 11 (61). 

Así, el investigador al "hacer camino andando" va 
utilizando las herramientas metodológicas de las que pueda 
disponer, pero también irá articulándolas desde su propia 
habilidad y subjetividad. 

Es importante aclarar que la etnografía educativa, al 
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tener como objetivo la reconstrucción do la vida de un grupo 
social, ha tomado a la observación como una de sus 
herramientas primordiales para describir holJ'.sti.carnente las 
interacciones naturales y sociales de un grupo en un periodo 
de tiempo, tratando de reflejar las estructuras 
significativas que determinan los comportamientos de los 
participantes. 

Al respecto, dice Emmerich que la metodología etnográfica 
se basa en la observación intensiva para estudiar la dinámica 
de la interacción que se dan entre maestros y alumnos, a 
través de técnicas de observación y análisis cualitativo de 
los datos, con la finalidad de identificar y comprender en 
forma sistemática los procesos que tienen lugar en el ámbito 
educativo(62). 

Por otra parte debemos reconocer que la influencia 
teórica e investigativa de la antropología a la etnografía, 
le ha imprimido una particularidad propia, pues las técnicas 
de campo, de interpretación y de análisis le han servido para 
conformar ciertas características teórico-metodológicas, 
derivadas de diversas formas de entender los fenómenos 
estudiados. Elsie Rockwell las clasifica de la siguiente 
manera: 

1) Las guias de campo. 

2) La etnografía semántica. 

3) La microetnografía. 

4) La macroetnografía(63). 

1) Las guias de campo son las que orientan y sistematizan el 
trabajo con base en la observación y la clasificación de 
los datos que se van obteniendo, además proporcionan una 
serie de categorías universales, trasculturales y 
teoricamente 11 neutras 11 qua permiten abordar la 
investigación de los fenómenos educativos. En los trabajos 
de Goetz y Lecornpte a esta técnica le llaman 
categorización porque"··· requiere en primer lugar, que 
los etnográfos describan lo que observan, dividan en 
unidades los fenómenos e indiquen cómo estas unidades se 
asemejan y distinguen entre sí. Las bases de 
diferenciación y clasificación de los elementos pueden ser 
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gramatical o socJ.al. Las semejanzas y diferencias pueden 
ser atribuirlas a los fenómenos por los investigadores o 
por los participantes .•. "(64). Además estas guias o serie 
de categorías reflejan las inclinaciones teóricas 
explicitas e implícitas del etnógrafo donde las primeras 
se derivan del diseño de investigación y las segundas de 
la formación, la cultura o tendencias del invest.igador. 

La educación ha aparecido en las guias de campo como 
parte de la antropología en forma cultural, así como la 
integi·ación personnl, los valores, la tecnología, la 
manipulación social y las instituciones divididas en 
estructura social, religión y sistema económico. Todos son 
ejemplos de guias de campo o categorizaciones. lls.i., de 
esta técnica surgirán los constructos o conceptos que en 
cierto sentido pueden determinar el desarrollo de la 
investigación etnográfica. Algunos de los constructos 
abstractos que resultan di.rectamente accesibles mediante 
la observación de las interacciones humanas en educación 
son: la aculturación, la socializnción y la enseftanzn 
escolar. 

2) La etnografía semántica es un en foque que p¡n·te ele una 
noción de cultura construida a partir de realidades 
vivenciales donde se utilizan técnicas especificas rle 
entrevista y de análisis. Aqui las entrevistas están 
constituidas por preguntas de tres tipos: descriptivas 
p.e. lcómo san los nifios?; estructurales p.e. lqué tipo 
de nifios son los que fracasan?; y contrastivas p.e. len 
qué san diferentes los nifios y lns nifins?. Dentro da astas 
preguntas se identifican una serie de categorías que están 
organizadas en 11 dominios 11 (p.e. nifios) 11 t~xonorníns'' o l.o 
que se conoce como catcqorizaci.ón y mediante un análisis 
11 cornponencial 11 se van diferenciando esas categorj_ns 
tomando en cuento los utr i llutos. 1~:n el ñmb.i to educntivo 
esta área ha resaltado por lo menos rJos categor.i.zaciones 
que han servido para dilucidar ciertas diferencias 
coqnoscitlvas o cultutcalcs por ejemplo, el lenguaje 
utilizado por los maestros señalü dil'erenc.ias 
cognoscitivas cuando los nlumnos petctenccen a otros grupos 
etnicos y la cultura escolar que revela un conjunto de 
aspectos que se manifiesta tanto en los maesttcos como en 
los alumnos. Este tipo de estudios etnosemánticos o de 
gramática cultural toman la forma de un conjunto ordenado 
de términos y reglas donde los comportamientos se 
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encuentran inmersos, suponiendo.con ello, un grado de 
sistematicidad de los fenomenos culturales y 
micro.:.situacionales. Este ·enfoque ha tenido influencia en 
estudios de etnografía educati"va· y etnometodología. 

3) La micro-etnografí.a se ·1e denomina así por centrarse en el 
análisis detallado de las interacciones que se registran 
en los acontecimientos educativos de cualquier tipo. 
Mediante este tipo de análisis se intenta reconstruir el 
"código" o la "competencia comunicativa" que se generan en 
la interacción verbal y no verbal de los sujetos. Estos 
códigos o competencias var:ian de contexto a contexto, de 
cultura a cultura, dependiendo de las diversas pautas de 
socialización. En el aspecto educativo ha contribuido a la 
comprensión de diversos fenómenos que se dan en sociedades 
escolarizadas recalcando las investigaciones de tipo 
sociolingüisticas, así como la explicación que da al 
fracaso escolar al considerarlo una consecuencia del 
"conflicto cultural" que sefiala una diferencia entre 
competencias comunicativas de los alumnos y el código 
escolar, o también ha contribuido con estudios 
descriptivos como es la noción del "curriculmn oculto" al 
indicar que existen una serie de reglas implícitas en toda 
interacción escolar, además ha detectado ciertas 
estrategias de sobrevivencia y resistencia en el alumnado. 
Así la aportación que da este enfoque en la educación ha 
sido la posibliclad de realizar una serie de descripciones 
sobre la interacción de maestros y alumnos; otras formas 
de análisis de los procesos curriculares en el aula; 
nuevas aproximaciones a la compleja relación que se dan 
entre la práctica docente y las experiencias escolares de 
los educandos, etc., con esto, se ha diferenciado 
ampliamente de otras indagaciones educativas. Esta 
perspectiva microetnográfica ha confluido en dos 
ramificaciones sobre la investigacion y clentro de la 
sociología cualitativa que enfocan su análisis en la forma 
en que los alumnos interpretan la interacción verbal en 
situaciones educativas, hacemos referencia a: el 
i.nteraccionismo simbólico y la etnometodología. 

4) La macro-etnografía propone los estudios clásicos de la 
antropología entre escuela y comunidad. Este enfogue ha 
propuesto diferentes modelos de lo eclucat.i.vo en donde. la 
escuela puede ser vistn como: un sistema Soc.ial" eri -Pe.queño 
al.c~al se le puede.adaptar la categorización que se · 
utiliza en un estudio sobre la comunidad (economía, 
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tecnología, ideologia, rituales, etc.). Otro modelo es el 
que retoma la trasmisión cultural o el conjunto de 
alternativas de socialización dentro tie la comunidad, 
seleccionando y describiendo cualquier situación social 
de intercambio entre dos o más personas eminentemente de 
tipo educativo. ~·amhién m:iste el enfoque ecológico 
cultural en la etnografía que recurre n un trabajo de 
campo más extenso y totalmente antropológico, pues combina 
el proceso de investigación con informantes, historias de 
vida y técnicas de observación directa para tratar de 
superar las limitantes de la micro-etnografía, sobre todo 
estudiando los nexos que se pueden dur entre educación 
formal y otros aspectos de la sociedad, pues una 
etnografía complota no debe olvidar que la unidad de 
estudio es el barrio y no tan solo el salón de clase por 
lo tanto debe de incluir los aspectos relevantes de la 
comunidad y su contexto histórico que se desligan en todo 
fenómeno educativo. 

En esta clasi.f icación que hemos expuesto se ha tratado 
de ver que la etnográfia educativa representa un enfoque que 
ve· los problemas y procesos educativos desde una posición 
fenomenológica y holistica, ya que en ella puede confluir un 
amplio campo de disciplinas, métodos y técnicas que imprimen 
ciertas características a cada estudio, dependiendo del nivel 
ele realidad que se pretenda abordar, por lo que variará en 
proporción las técnicns de observación, la entrevista, los 
criterios de selección de acontecimientos, la categor.i. 2élción 
y sus formas de establecerla, la unidades de andlisis y la 
forma de describir que será di.sti.nta en cada c;aso. 

Así la ctnograf ia condensa en un sólo tónn.i.no unn sorie 
de denominaciones que incluyen la j_nvestigación cualitntiva, 
la de campo o indagación nntropológica y el estudio de casos, 
etc. Distinguiéndose de otrns investigaciones pues 
proporciona unn forma de ostt1rliar las rcl.aciones vivenciales 
reconstruyendo la sociedad au cultura y su arfucu.c.i.ón a partir 
de un sinn~mero de interrelncioneH. Arlcmds utiliza: a) datos 
fenomenológicos que representan la concepción del mundo de 
los participantes; b) tiene una visión holista de la realidad 
ya que pretende construir descripc.ioneB de Fenómenos qlohales 
en sus diferentes contextos determinando con ello, lns 
complejas conexiones de cat1sas y consecucnc.ias que afectan al 
comportamiento y sus convicciones en relució11 con dichos 
fenómenos; e) las estrategJas de investigacJón etnoq~dfica 
son empíricas y nutural.istu.s yn que recurren a la ol>scrvnción 
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participante y no participante para obtener datos de primera 
mano de los fenómenos tal como se presentnn en los escenarios 
de la vida real pnra ir construyendo las guias de campo o la 
categorización con la finalidad de orientar y sistematizar el 
trabajo; d) la etnografía es multimodal o eclóctica ya que se 
emplean una diversidad da métodos y tócnlcas para ohtenar los 
datos(65). 

Aunque estos pueden ser parte de los principios 
metodológicos de la investigación etnográfica, existen otros 
elementos en el investigador que no podemos al vidar, como es 
una actitud "abierta" que le permita conocer las 
características de los participantes, involucrarse a fondo en 
su objeto de estudio (sujetos) adaptarse al inmenso cúmulo de 
datos, al campo de estudio escolar y comunitario, asi como 
relacionarse interactivamente con sus participantes, logrando 
captar en todn su especificidad lo que está sucediendo. Este 
contacto prolongado con la gente le llevará a comprender y 
reflexionar en cómo perciben los hechos cotidianos de sus 
propias vidas y cuáles son los significarlos que le dan a esos 
hechos. 

Al fundamentarse la investigación etnográfica en 
observaciones de la vida de los individuos ha requerido de 
técnicas que permitan al investigador hacer observaciones, 
preguntas y descubrir respuestas con base en los hechos. Por 
lo que .se ha hecho necesario aplicar diferentes técnicas para 
su estudio. 

En el enfoque etnográfico generalmente se han mnnejado 
instrumentos que tienen su origen a lo lan10 del siglo XIX, 
sobre todo en los estudios de campo realizados por los 
antropólogos en sociedades no occidentales. estas 
descripciones se basan en diarios, memorias, cartas, 
entrevistas y en las respuestas a cuestionarlos cmviados a 
los administradores coJoniales sobre la conducta de las 
tribus y puebJos bajo su jurisdicción. Además en ese mismo 
siglo sur.gen investigaciones que utilizan la encuesta, la 
observación participante y los cuestionarios para obtener 
informaciones sobre problemas socia.les como la pobreza o el 
crimen que fueron sirviendo parn orientar n los reformadores 
sociales europeos(66). 

Así., la investigación etnográ rica al tener como objetivo 
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observar y describir paea luego, descubrir las realidades que 
surgen de las interacciones o lo que acontece cotid.i.anamentc 
en distintos escenarios de la vida humana, requiere de un 
conjunto de instrumentos que cnractericen el registro de las 
observaciones del etnógrafo. Para ello se vale de un cúmulo 
de técnicas tanto cualitativas como cuantitativas posibles 
pero, fundamentalmente de la observnción participante, el 
diario de campo y la entrevista, entre otras. 

2.3.l LA OBSERVACION PAHTICIPANTE 

La observación participante es una de las técnicas de 
ejecución metodológicas mds importantes de la etnografJa, 
pues su finalidad está en la recolección de datos en el 
proceso investigativo. Esta observación implica la 
interacción del investigador con su objeto de estudio, 
compartiendo actividades que implican necesariamente el 
aprendizaje de reglas, modos de comportamiento y requisitos 
del rol a desempeñar como apariencias, ropa, obligaciones y 
resposabilidades en todas las activ.Ldadcs del grupo 
investigativo de manera que Boa posible la observación desde 
la menor distancia par.a obtener :La información deseada y dar 
respuestas iniciales a sus cuestionamlentos(67). 

Podemos ver que el trabajo investigat.ivo se vuelve único 
en cada caso pues, por. medio de la observación, la 
descripción holistica y la interpretación se trata de abordar 
aquellas relaciones que se presentan en una realidad 
integralmente. Aqui el investigador se convierte en sujeto y 
parte de las mismas acciones, ya que confronta o se puede 
sentir presionado en ciertos momentos ele tensión, pero 
siempre tratará de reconstruir y contextual.izar los procesos 
que involucran los acontecimientos signifi.cntivos de los 
grupos sociales. · 

La tarea básica del observador. participante es tratar de 
reflejar. laque el etnógrafo ve, oye y siente "in situ", para 
luego, identificar los datos que necesita y dar respuesta a 
sus cuestionamientos pero, no todo queda ahí, pues toma en 
cuenta lo que la gente piensa y para ello, requiere de un 
largo período con el grupo, logrando compenetrarse en una 
relación vivencial, dentro de la cual los participantes 
conviven diariamente con actitudes, sentimientos, 
comunicaciones, significados etc., ya que son los aspectos 
conductuales que rigen :Las actividades humanas y que él, debe 
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tratar de comprender ampl.iamente. 

l\ veces a la observación participante se le considera 
más que una técnica, por poseer una serie de características 
que la distinguen de otros instrumentos. Por un lado, Stephen 
Wilson considera que este tipo de :i.nvest.i.gación orienta su 
mirada hacia los participantes y sus diversnr lineas de 
significación e intercomunicación, por lo que debe de 
registrar y clasificar los datos de la siguiente manera: 

1) la forma y el contenido de la interacción verbal entre los 
participantes. 

2) la forma y el contenido de la interacción verbal con el 
investigador. 

3) el comprotamiento no verbal .. 

4) patrones de acción y de no acción. 

5) signos, señales, i;eg.i.stros de archivos, .instrumentos, 
documentos ( GU). 

Por otro lado, el investigador que se orienta por esta 
técnica para desarrollar su trabajo de campo, toma en cuenta 
otros elementos que constituyen parte integral de la 
observación participante como es, la posibLlidad de pensar 
los espacios o lugares especi.ficos dentro del conte><to 
investigativo en donde hay más probabilidad que se produzca 
un determinado suceso con la finalidad de que puede tomar 
decisiones acerca de los procedimientos a emplear en su 
observación; según F. Ericlrnon el observador participante 
debe tener presente dos cosas: 

a) las decisiones que toma ace1·ca del lugar, espacio, tiempo, 
y contexto. 

b) las decisiones que toma acerca de los centros de atención 
en cada situación o circunstancia(69). 

Las primeras decisiones se refieren a una vi-S.ton globar 
y situacional en que se desarfollan los eventos por lo que 
también se le conoce como ecología de la interacción, ya que 
incluye estos elementos y otros como: el escenario, la · 



posici.on fisica, la distancia y la expeesión corporal tanto 
del investigador como.de los participantes(70). 
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Las segundas· decisiones dependen de la profundl.dad al 
realizar el proceso cinalitico de las observaciones que se van 
acumulando. · · 

Asi, p~cÍeméís ver que este proceso de investigación 
implica ··que . debemos. tener presente las lineas de 
significación e.intercomunicación asi como la toma de 
decisiones .·situacionales que nos permitan obtener una visión 
global y toda una gama de datos registrados. 

Esta técnica es permanentemente flexible, ya que 
registra numerosos y diversos ti.pos de datos que son 
suceptibles de ser sometidos a análisis cuando el mismo 
investigador lo requiera, además implica una interacción 
constante entre los participantes y el participador dando 
como resultado una valoración temprana de las subjetividades 
y los acontecimientos vivenciales durante todo el proceso que 
dura la investigación. Por lo cual no es la única técnica que 
se utiliza en la etnografia sino que existe el diario y las 
notas de campo, así corno la entrevista que acompafian a la 
observación participante. 

2.3.2 DIARIO DE CAMPO 

Es un instrumento que junto con la observación 
participante suministra un conjunto de datos que se 
desarrollan en el momento mismo que suceden las actividades y 
las acciones significativas de la rutina diaria de la 
indagación. Por lo que se convierte en un elemento de 
reflexión y análisis del trabajo en la comunidad, la escuela 
y el salón de clase. 

El diario de campo es un primer paso para el reg.Lstro de 
palabras o claves para recordar lo que va aconteciendo, por 
lo que también se pueden incluir comentarios, experiencias 
personales, fechas, lugares, sentimiento, intuiciones, etc. 
convirtiéndose por ello mismo en un trabaio de descripción, 
valoración y comprensión de la práctica invcstigativa. 
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A su vez, las notas de campo tratan de registrar lo que 
se observa analíticamente en un determinado tipo de acciones 
o aquellas no acciones con el fin de estudiarlas y 
clasificarlas con mayor detenimiento; convirtiéndose 
posteriormente en los acontecimientos relevantes del contexto 
del observélclor. 

Aunque esta técnica no presupone una sistematicidad en 
sus registros si es necesario tener un esquema o diseño con 
un propósito definido, corno también una redacción amplia y 
detallada pues la observación participante depende de este 
instrumento que es una de las materias primas principales de 
toda investigación cualitativa. 

2. 3 . 3 LA ENTREVIS~'A 

Esta técnica investigativa es parte ele la metodología 
etnográfica y al igual que las dos anteriores requiere de una 
relación estrecha entre el entrevistador y el entrevistado. 
El primero se convierte en el elemento fundamental de 
información a partir de sus propias pala\Jras. El segundo se 
vuelve en el interrogador y captador constante de esa 
información y del contexto en que se desarrolla la 
entrevista, ya que su finalidad es poder sistematizar y 
categorizar la observación, los elementos subjetivos y 
culturales de su investigación. 

La entrevista puede tener tres formas: estructurada, 
semiestructurada y no estructurada, cada una dependerá del 
contexto, acontecJmiento o situación, as.í como de su grado de 
rigidez o flexibilidad y ante todo en quién, cómo y cuándo se 
va aplicar, por lo que el investigador debe tener presente 
estas y otras caracter isticns en su indnqaci.ón. Sin embargo 
es pertinente acltirar que las dos pr.1.mcrns no son ampliamente 
aplicadas por la etnograf[a, ya que al inclinarse por la 
técnica de observación participante requerirá de una 
entrevista informal. 

La entrevista estructurada se especifica con 
anterioridad tanto en su orden y en los parámetros de 
interrogación, con el fin de minimizar la variabilidad de la 
información a recabar en muchos sujetos y al mismo tiempo. 
Es una técnica clemasl.ado r.i9.idu y l:i.rn.i tnnte par.a entrevi.star 
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a alguien imprevisto o espontáneo. 

La entrevista serniestructurada es la que presenta 
lineamientos generales sobre un terna especificando los puntos 
en una lista donde el entrev.istador decide la secuencia de 
las preguntas al momento de desarrollarla, sin embargo, 
carece de una flex.ibilidad total ya que, alqunos puntos que 
parecen no ser importantes en algún momento del proceso 
investigativo podri.an tener relevancia en una posterioridad 
del mismo. Tanto la entrevista anterior y esta son las menos 
utilizadas en la investigación etnográfi.ca pues interfieren 
en la opción de los entrevistados, limitando el proceso de 
sensibilización que requiere el investigador. 

La entrevista no estructurada o informa]. es la que se 
realiza corno si fuera una conversación, ya que las preguntas 
no son preparadas de antemano, sino que surgen del proceso de 
interacción que se da entre el entrevistado y el 
entrevistador donde realmente se presenta el proceso 
sensibilizador de dar y recibir información a partir de las 
preguntas que tienen sentido e importancia para el 
entrevistado(71). Es decir que va surgiendo en el"rnismo 
momento que es aplicada. 

Esta entrevista informal o abierta es parte del trabajo_ 
que desarrolla el observador participante puesto qUe·requiere. 
de una familiarización entre el investigador y lds 
participantes para recolectar una gran cantidad de 
información sobre sus constumbres, valores y estilo de vida. 
Además es una técnica que torna tiempo porque después se 
necesita profundizar sobre los datos. 

Considera Peter. l'loods ( 72) que el etnográ fo a-1 apli.cár 
este instrumento necesita contar con ciertos_ atributos· y 
características para tener acceso a los "otros''. Los 
atributos personales son: · 

a) confianza: se debe de dar entre los mismos ~-a-;Úbip~ntes y 
el investigador porque se ponen .en .juego .un_a··.serie __ .de 
valores e .intereses. · · '· · ·.' .. , -. · ·· "· · 

'. ~ ·", ··'}_'" . 

b) curiosi~ad: implica el deseo de.conocer ias_opi.ni.ones_y 
percepciones que las personas tienen de los·. hechos ·así 
como oir sus historias y descubrir sus __ sent:imiento~. 
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c) naturalidad: tiene como finalidad captar lo que se 
encuentra en el interior de Jos entrevistados, evitando 
los matices que el entrevistador pueda darle, porque en 
este tipo de entrevistas se pide que halla una expresión 
de opiniones y una sinceridad en los hechos personales. 
Por lo que el investigador debe ser "natural o espontáneo" 
no adoptando ninguna postura sino que lo único que debe 
hacer es relacionarse con la gente cara a cara. 

Las características que debe poseer este tipo de 
entrevistas se resumen de la siguiente manera: 

1) deben tomarse en cuenta las conversaciones, pláticas o 
discusiones. - ,. . 

2) puede tener lugar en cualquier ·sitio que ·el éntrevistafüi 
decida •. · ".. .. · . . 

3) el-ent~evi~ta'd~ tiene ·la .Úberhcí d.;; p~clir·quc _sE! .. 1~ grabe 

4) para promo;Je~ ia' córi~e~~;~ió~ se pu~de htliiza~ l~~s. dEl un 

5 l ::t::::s::!:i~irsE! ef~e9Jr:tas~ que {mp{iJu~n> fo. :i:~Gmidad 
del entrevistado·.'J· 

6) el entrevlst~do~ ~el.J~' procurar.hablar el mismo lenguaje y 
valorar .los· argumentos . dér· entrevistado. 

. ·'. ' . - ' . - . ' - ~: ' . _. .. '. . -

7) debe mostrarse CC!mpre~slvÓ y ecuánime el entrevistador: 
·, ' '_· .... 

8) el entrevistador debe procurar ver, oir, recordar Y. 
gesticular en los momentos necesarios. 

9) Apoyar al entrevistado con preguntas que motiven la 
conversación por ejemplo. les real.man te así 7; lcree que .. 7 
lqué quiere decir con ... ?; l otros han dicho que?; lse 
aplica esto a ••. 7; lalguna otra cosa ... ? etc. 

Así las entrevistas informales son Jos intrumentos que 
tratan de mostrar cuál es la información que poseen los 
participantes en un hecho o varios sucesos en particu:I ar, 
poniendo especial atención sobre el significado de Jo vivido 
captado en los propios momentos de los participantes es 
decir, que el entrevistador se fija más en l.as acciones de 



94 

las personas que en sus conductas. 

Por otra parte, los estudios ctnográ E icos no sólo se 
circunscriben a estas tres técnicas, pues existen otros 
elementos que coadyuvan en la recolección de datos 
significativos entre ellas se encuentran las historias de 
vida, los documentos personales y oficiales, cartas, 
periódicos y algunos medios de comunicacibn como son las 
grabadoras, videos, cámaras fotognificas. Con estos recursos 
y la triangulación (que es la aplicación de tres técnicas o 
métodos) , podemos explorar un sinnúmero de problemas y 
también corroborar algunas inc>:nct.i tu des en los datos que 
recibimos de los informantes ya que deben descartarse. 

Si bien la investigación de corte cualitativo tiene 
técnicas y caracter.(st.icas propias que la distingue de otras 
investigaciones; no descarta la incorporación de algunas 
técnicas cuantitativas como cuestionarios, entrevistas 
estructuradas y ciertos instrumentos estadísticos. 

liemos examinado estas técnicas que nos sirven para la 
recolección de datos dentro del trabajo etnográfico que es un 
proceso que está en constante elabm:ación de la información, 
pues no requiere de un grado de recopilación final para pasar 
al análisis. Aunque el investigador realiza diversas "pausas" 
para analizar e interpretar en forma simultánea el proceso 
observativo, mucho depende del proyecto o de la naturaleza 
del grupo investigado y de la creatividad individual del 
investigador. 

2. 3. 4 ANALISIS B IN'l'EllPHlfi'ACION DE LOS DATOS. 

La etnografia educativa como toda investigación ha 
sistematizado su proceso de trabajo desde una perspectiva 
propia en donde la integración de los datos, la periodización 
del análisis y la interpretación, son l.as característi.c~s que 
la hacen diferente a la mayoría de otros d.i señas, pues en 
lugar de relegar el análisis a una última etapa después de la 
recolección de datos, los etnográfos van analiznndo toda ln 
información a lo largo del estudio n partir de redefinir un 
conjunto de preguntas iniciales que el hnce in situ y sobre 
los elementos socioculturales y significativos que los 
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participantes van atribuyendo a lns cosas. 

2.3.4.1 EL ANALISIS·DE LOS DA'ros 

. . 
El análisis·· de :i.os datos se convierte en un proceso 

práctico y fenomenológico· (en sentido amplio y etimológico se 
puede entender como la explicación de lo que se "muestra o 
manifiesta" en uria··condición ontológica) para obtener una 
comprensión profunda ;de las personas y sus escenarios 
mediante los·: informantes, ·sus percepciones y las técnicas que 
se utilizan, .·así::como, los datos que se recaban y las pausas 
de.análisis que se van haciendo de los mismos. 111 respecto 
dicen s.Tayl.or y R.Bogdan: 

" ... la recolección y el análisis van de la mano ... 
A medida que su estudio avanza, comienza a enfocar los 
intereses de su investigación, formular preguntas, 
controlar las historias de los informantes ..• 11 (73). 

Así el análisis etnográfico es un interjuego de 
observación, técnicas, análisis e interpretación donde ·las 
acciones más que los actos se tornan en el elemento central 
de la investigación. · 

Como no todos las interpretaciones son iguales podemos 
agregar que hay diversas formas de analizar los elatos, tan es 
así que los investigadores construyen sus etapas analíticas 
de acuerdo con la realización de su investigación. Es por 
el.lo que existen etnógrafos que van de un análisis sencillo y 
claro hasta los más esquemáticos. 

Elsie Rockwell(74) considera que el análisis etnográfico 
es un proceso de trabajo específico que se compone de dos 
amplias etapas: 

l) El proceso real de análisis: se inicia en la proximidad de 
toda interacción del trabajo de campo y en la d.i.stanc.i.a 
con los conceptos teóricos; realmente es un cont.inuar 
largo que requiere de una alternancia constante entre la 
lectura y la escritura pero también, entre la re-lectura y 
la re-escritura ya que, siempre es necesario r.egr.esar n 
las notas y los registros iniciales los cuales constituyen 
el primer momento de análjsis, donde se tJ.e11e la sensación 
de 11 ver 1

' algo por primera vez o que no se puede 11 perc.i.bi.r 11 
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al hacer una re lectura ele lo que se escribió. Además 
podemos caer en un interjuego entre los recursos que 
surgen de todo el conocimiento previo y.del "sentido 
común" y no sólo de los conceptos teóricos que hemos 
reunido para el estud.i.o o trabajo .i.nvestigativo, esto nos 
lleva a reconocer que el análisis etnográfico es desde sus 
inicios muy pocas veces claro, por que, se tienen 
problemas con lo indeterminado de los conceptos inicial.es 
o las nociones teóricas, las categorías etc., que 
caracterizan a los momentos iniciales del proceso real de 
análisis. Sin embargo, no debemos olvidar que el eje 
ordenador es el trabajo conceptual o la constante 
explicitación de lo que se está viendo o construyendo. 

2) Los elementos del proceso de análisis: este proceso 
analítico tiene su propio camino que incluye: a) El objeto 
de estudio. Es algo que se va f'abricando para dar cierta 
explicación de la realidad y también, es el producto de 
este proceso. Se construye teori.camente mediante la 
utilización de categorías (son expresiones, términos o 
componentes lógicos y típicos como: clase social, 
identidad, estatus, rol, socialización etc.) y que se 
relaciona con el "referente empírico• que es la localidad 
especifica donde se llev¡¡ n cabo la lnbo1: de campo. Asi, 
el investigador debe hncerse algunas preguntas como: lqué 
forma tiene el objeto?, lcómo se definen las relaciones 
que constituyen el objeto que se .intenta o logra 
construir?; b) Escalas. Son los que hacen referencia tanto 
a los niveles micro y macro como a las unidades de tiempo 
y espacio con la finalidad de construir una descripción 
analítica; c) Unidades de análisis. Son más complejas en 
la etnografía pues, no es suticientc el análisis 
sociolingüístico paro conocer el contexto institucional o 
las consecuencias sociales de una negocioción, por lo que, 
la importancia ele estás uniñadcs nos permiten observar la 
variación en el análi.sis qua se presci1til en J.a 
investigilción, a su vez, nos sirve para hacer un intento 
de contrustación o para ubi cur léls referencias que deben 
de corresponder con el objeto de estudio y con una escala 
de fenómenos planteados dentro del trabajo investigativo; 
d) Niveles. Se refiere a Jos niveles de abstracción que 
llevan una relación con las cutegorías en las que se basa 
el análisis, ya que, cualquier categoría o cualquier 
expresión que se utlllzaparn descri~ir determinada 
realidad, implica algdn ni.val de abstracción, p. e., 
ciertas 11 categorius socialcs 11 que se emplean dia~ia1nente 
pueden ser abstractas como es el caso ele ''comunidad o 
población", por lo que se hace necesario construir 
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paulatinamente aquellas categorías analíticas que puedan 
unir los hecl1os 11 continuos 11 y l1ncer a un lado J.os 
''discontinuos'' que se registran en la experiencia 
cotidiana dentro de una localidad; e) Categorías sociales 
y categorías analíticas. Mencionarnos que son los 
componentes lógicos o términos; las cntegor1as sociales~. 
son las que recurren al discurso o a la actuación de los 
participantes desde su propio contexto, mientras que las 
categorías analíticas corresponden a aquel concepto 
teórico implícito o explicito y que llevan una relación 
estrecha con los primeros, sobre todo cuando las 
categorías sociales a veces son obstaculos en la 
investigación es por ello que, se recurre a cierta 
perspectiva teórica que las .incorpore, esto nos quiere 
decir quena se intenta desechar todas las categorías corno 
"prenociones" carentes de significado, pues algunas pueden 
tomar el lugar de categorías analíticas a través del 
descubrir o redescubrir las cateqor.ías 1 ocales o sociales. 
f) Lo particular y lo general. Es la relación que guarcla 
la etnografía en su proceso de investigación; la primera 
se caracteriza por lo empírico o prdctico, la segunda es 
mas conceptual y es susceptible de estudiarse en otros 
casos, ya que no existe descd pción noutt·a o ateórica de 
los hechos; g) La integración de niveles y categorías. Se 
articulan ambos puntos en un proceso que tiene presente la 
construcción de nive.les de abstracción y los componentes 
lógicos o categorjas por lo que, podernos encontrar 
conceptos abstractos que engloban diferentes acciones de 
cierta manera coherente entre muchas posibles, p.c. 
Rockwell menciona el trabajo de nuth Mercado(75) y cual 
fue su trayectoria para llegar a la categorí.a analíticn de 
gratuidad mientras que su objeto de estudio es la 
negociación. 

Por su parte, Steven Taylor y R. Bogdan·consi.deran que 
el análisis de los datos debe tornar en cuenta las siguientes 
etapas: 

a) La primera fase es la del descubrimiento en progreso, 
donde se identifican ternas y tambi.én se desarrollai1 
conceptos y proposiciones. 

b) La segunda fase es la que se caracteriza por la 
recolección de los datos implicando la Codificiación y el 
refinarniento_de la comprensión del temu de estudio. 

c) En la última fase es donde el investigador tratn.de 
comprender los datos en relnció11 con el co11tcxto en qua 



fueron recolectados(7G). 

Otro punto de vista es el de Peter Woods, el cual 
sostiene que el amilisis en la investigación etnográ ficn 
educativa- se crirncteriza porque destncn los slquientes 
puntos: 1) análisis especulativo; 2) clasificación y 
categorización; J) formación de conceptos; 11) modelos; 5) 
tipologías; G) teorías (77). 
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1) análisis especulativo: es la reflexión inicial que se da 
por medio de la primera recogida de datos y que incluye 
las primeras ideas del investigador y de los compañeros de 
investigación. 

2) clasificación y categorización: son las que dependen de la 
cantidad de datos, notas de campo, transcripciones y 
documentos con el fin de sistematizar las categorías. El 
objetivo de esta etapa es darle nl material conjuntado una 
forma que conduzca a su ordenación en forma coherente, 
lógica, completa y breve. Su primer paso es identificar 
las categorías más importantes para que posteriormente se 
puedan dividir en grupos, por ejcmp.lo: tecnjca docente, 
disposición del maestro, control del maestro, honestidad 
del maestro etc. Un segundo pnso os nvcriguar si todos los 
aspectos del mater i.al se pueden acomociar sin esfuerzo él 
algunas de las categorías que lo componen, así como a 
subcategorías, por eiemplo: la categoría disposición del 
maestro tiene como subcategorias: a) optimista, cariñoso; 
b) amistoso, bondadoso; c) otros. Para ello es necesario 
hacer una depuración, abarcando todo el material para 
auxiliarse en la formulación de catec¡orf.jPl con la 
finalidad de l.levnrnos a un cs~i11.i.taal y flex.i.ble ya 
que se .ird afirmando o modifi,r.· . segtin las perspectivas 
del problema, las relaciones interpersonales, las 
situaciones, el contexto, las actividades, los sucesos, 
los comportamientos etc. Esa depuración podrá comentarse 
con los informantes para hacer una correlación de 
diálogos, pláticas o comentarios entre el investigador y 
ellos, llevándolos a una reflexión para ver si el tipo de 
interpretación que se hace es la adecuada y correcto el 
ordenamiento de prioridades o si algunos de las categorías 
se relacionnn con ciertn taorfa ps.icolóq.i.cél, social o 
antropológicn. 

3) formación de conceptos: se descubren en el trabajo de 
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campo y se descodifican en el andlisis, veces van siendo 
de diversas fragmentaciones ele datos o ele problemas que se 
presentan con ciertas características estructurales en 
común pero que no se expresan; otras veces adoptan la 
forma de "símbolos culturales", por lo que es importante 
durante el análisis tomar en cuenta Jos métodos, las fases 
de investigación y las ideas que proporcionan las demás 
gentes .involucradas en el traba-jo. 

4) modelos: son las argumentaciones de alguna cosa en menor. 
escala, con sus proporciones, sus partes canstitut.ivns, 
las .interconexiones y las funcionas. Los modelos se 
producen con base en los datos, ya sean ev.identes u 
ocultos y dependiendo de la comploj.idacl ele los dntos más 
difíciles puede requerirse de un pensamiento analítico 
para reconstruirlos como un rompecabezas. Muchas veces es 
imposible que de un sólo estudio surjn un buen modelo 
completo y original, pues requiere de otros estudios que 
tengan el mismo fin o propósito. 'I'ambién a este modelos se 
les conoce como estrategias dentro de la etnografía y el 
interaccionismo simbólico. 

5) tipologías: tienen una función similar a los modelos, pues 
se dirigen hacia las relac.i.ones e .interconexiones, 
proporcionando una base de comparación y de construcción 
teórica. las tipo.logias se caracterizan por la descripción 
precisa y organizada de las categorías y sus dimensiones, 
además incluyen diversos niveles que van desde 
clasificatorias de los sistemas educativos hasta las 
perspectivas del maestro en la enseñanza, por ejemplo, la 
tipología de Hammersley incluye: 

categoría: la dof inici ón del papel del maestro 

dimensiones: a) papel autoritario <-> papel impreciso 

b) curriculum <-> método 

c) universa lista <-> particular.i.sta · 

d) alto. grado de~control ~<~> bajc;i control 

e) producto <~> próceso. 
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otras tipologías son· más sencillas porque emplean una 
estructura matr.iz .que se caracteriza por una categoría y una 
dimensión. 

Podemos ver que tanto las tipologi.as como .los modelos 
son formas de descripción que requieren una forma especial de 
depuración de Una gran cantidad de datos, así como de un 
análisis y abstracción, por. lo que su objetivo fundamental es 
contribuir en su totalidad a la posibilidad de una 
construcción teórica desde el punto de vista de las 
investigaciones cuali.tativas. 

6) teoría: cada trabajo etnográfico en educación es un 
estudio único con una metodología .i.ncli.v.i.dualizada porque 
el etnógrafo se convierte en una herramienta con sus 
cualidades, actitudes y creatividades que posibilita la 
contrucción teórica, por lo tanto, en la perspectiva 
etnográfica se habla más de dcscubr.imicntos teóricos que 
de comprobaciones, pues desde esta orientación, la teoría 
se fundamenta en los datos, las categorías, los conceptos 
y los modelos que se van dando durante todo el proceso de 
investigación. A partir de este interjuego de elementos 
que integran en un todo la indagación, puede llegar a 
tomar forma una teor:i.a con la cual se contrastm:á nuestro 
trabajo. 

Encontramos una diferencia amplia entre Elsie Hockwell y 
las propuestas de análisis de los datos de S.Taylor, H.Bogdan 
y Peter Woods; pues, la etnógrafa mexicana sostiene que la 
construcción del objeto de estudio es el proceso central de 
la etnografía, ya que, requiere de un proceso de análisis de 
los "textos" que se van contruyendo desde una primera ·o 
segunda vez (puede haber tercera o cuarta) para tratar de 
adentrarse en un "terreno desconocido" donde se puede volver 
a construir el objeto(7B). 

Además, el trabajo conceptual es la condición necesaria 
para toda investigación etnográfica porque es una labor que 
se acerca a la indagación empírica (no se excluye la teoría), 
construyéndose categorías en relación con los registros de 
campo y una reconceptualización constante del objeto de 
estudio ( 79). 

As.i, el traba jo etnográfico es enor.me y extensÓ, porque 
incluye un proceso de construcción clel conocimiento que se 
refleja en un "texto" o "monogr.afia" y que implica · 



)01 

observación, descripción, análisis e interpretación, en el 
cual " ..• no se ·observa para luego contruir una 
conceptualización; es a partir de una conceptual.i.zación que 
es posible observar. No se describe para después hacer 
teoría; se hace teoría para poder describir" ( BO). 

De esta manera, la etnogcafia educativa no 1~elega el 
anál.isis a .la última etapa de rccol.ecc.i.ón de datos, sino que 
se caracteriza por una integración entre los dos aspectos, ya 
que están en interacción e interdependencia constantemente, 
conviertiéndose en un proceso variado que se estructura por 
las etapas mencionadas anteriormente y que tiende hacia una 
posibilidad de construcción conceptual del objeto de estudio 
dentro de este enfoque metodológico. 

2.3.~.2 LA INTERPRETACION DE LOS DA'l'OS 

Al igual. que el. análisis de los datos, la interpetación 
no constituye una etapa desligada del proceso de 
investigación, pues es parte del anális.i.s y la recolección de 
datos. Sin embargo se hace necesario hablar sol.amente de la 
interpretaci.ón en este apartado por su importancia en la 
etnografía educativa. 

La interpretación de los elatos se realiza a partir de 
dos particularidades, por un lado se inic.ia desde el primer 
diseño de investigación, que surge con los primeros registros 
recolectados y anal.izados; por otro lado se toma en cuenta la 
experiencia y la línea teorico-metodo.Lóg.i.ca de.L investigador. 

En realidad la interpretación es un proceso que comienza 
tempranamente dentro de la etnogrnfía, pues está unida a la 
recolección de los datos donde se pueden presentar ciertas 
significaciones que darrin una idea o suposicJ.ón orientadora 
durante todo el proceso investlgativo, convirtiéndose en una 
actividad dinámica que pone en juego la construcción 
conceptural del objeto de estudio, las escalas, las unidades 
de análisis, los niveles de abstracción, J.as categoríai, 
además, las contrastaciones, las analogías etc., en una 
palabra todo el proceso investigativo que no olvida el 
etnógrafo. 

Elsi.e Rockwell incluye a la interpretación como una ·de 
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las "operaciones de análisis" básicas dentro del proceso de 
investigación ctnogrdfica y que se distingue de otras formas 
de investigacjón en educac.i.ón, pot" lo tanto, se hace 
necesario aclarar en que consisten estas 11 opcraciones'' dentro 
de este proceso para que se transl'oeme el milterial de campo 
en un trabajo final. Asi las opcraclones de análisis son las 
siguientes: a) interpretación. Bs la "comprensión del 
significado", de las acciones que incluyen por un lado, los 
aspectos semánticos (p.e., "lo que se dijo", "lo dicho") y 
por el otro lado, la progresiva asimilación de las 
referencias del lenguajes; b) reconstrucción. Es la segunda 
operación del análisis etnográfico que se dirirge a crear o 
reconstruir las redes de relaciones sociilles, las tramas 
históricas, la secuencia y la lógica de los hechos relevantes 
o de aquella serie de sucesos que están fragmentados y se 
busca su articulación; existo mucha semejanza de esta 
operación con el trabajo que desarrolla el arquóologo o 
paleontólogo; c) contextuación. Enci.erea una diversidad de 
referencias en el "contexto", ya que va desde la oración en 
que surje una palabra o la s.i.tuación en que se da un 
"discurso", hasta lo que puede sor el entorno local, regional 
o nacional; d) contrastación. Es esencial en la etnografia ya 
que permite describir una cosa cuando se determinan aquellas 
diferencias significativas entre dos casos o se contrasta una 
situación con otra, e) explicitaci.ón. Engloba a las 
anteriores ya que, requiere de un nnállsls mrls exhaustivo de 
los eventos, articulando la información do varios registros y 
tratando ele explicarse tanto a uno mismo como a los otros lo 
que "está sucediendo 11 en una situación, por lo que se 
re-escribe en forma amplia lo registrado originalmente pero, 
siguiendo de cerca los detall.os de lo que se observó en dicha 
situación. 

Por su parte, s. 'l'aylor y R.Dogdan(Bl) sostienen que la 
inducción analítica es el procedimiento que puede adecuarse a 
la verificación de teorías y proposiciones fundamentadas en 
datos cualitativos, ya que este método de inducción analítica 
se ajusta a los datos y las comprensiones de los fenómenos 
sociales e incluye el andlisis y la interpretaci.ón 
conjuntamente. 

Realmente la inducción analítica intenta descubrir una 
teoría que corrobore sus datos, ya que esta clase de 
indagación empieza por la recolección ele datos que se dan 
mediante la observación empírica o en "mediciones" de tipo 
cualitativo para luego construir con base a las relaciones 
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descubiertas sus categorías, tipologías y sus proposiciones 
teóricas. 

Así, l.a etnografía tiende a interpretar y analizar desde 
este punto de vista por ·10 que se circunscribe dentro del 
campo de. invest.i.gación interpretativa o cualitativa, 
manteniendo cierta distinción analítica que se particulariza _ 
por lo que· F. Erickson señala: ' 

" .•. las personas le adjudican significado simbólico a 
las· acciones de otros y emprenden sus propias acciones 

. de ·acuerdo con la interpretación de s:i.gni.ficado que han 
realizado. Por lo tanto, la naturaleza de la causa en 
la sociedad humana se convierte en algo muy diferente 
de la naturaleza de la causa en el mundo fisico y 
biológico, ..• " ( 82). 

Entonces vale decir que las acciones humanas son la 
causa de los fenómenos socio-culturales ya que las personas 
actúan con base en las interpretaciones significativas que 
construyen a partir de las acciones de otros. 

Sin embargo y a diferencia ele la investigación 
deductiva, la inducción analítlcn no es aceptada por los 
investigadores que desean establecer leyes causales y 
universales como en las ciencias naturales, pues se olvidan 
que las ciencias sociales y humanas no pretenden explicar 
sino comprender o interpretar los slgnil'icados, las acciones 
e interacciones del ser humano. 

Finalmente hemos hecho notar como ven el trabajo 
etnográfico los investigadores anglosajones y como Elsie 
Rockwell ha venido trabajando la etnografía en nuestro país; 
pues mientras, 1'aylor, Bogdan, Goetz y LeCompte sostienen que 
la etnografía pretende crear "teori.as" o "descubrir una 
teoria" que cotTobore los datos; Hockwell señala que la 
etnografía pretende construir su objeto de estudio con base 
en el proceso de investigación donde la teoría, el conjunto 
de conceptualizaciones y hm;ta el "sentido común" se integran 
como antecedentes de este proceso ya que, las preguntas que 
realizamos son resultante de un conocimiento previo. 
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"En la tradición etnográfica construir un conocimiento 
significa dar contenido concreto a los conceptos que se 
elaboran teóricamente. Significa establecer las 
relaciones no sólo entre conceptos "en abstracto", sino 
entre conceptos con contenidos derivados de un contexto 
histórico determinado, la localidad del estudio .. 11 (83). 

l\si, el traba jo conceptual en la etnograf ia no deja de 
relacionarse con una posición epistemológicn en la cual se 
observa y se describe si.empre desde determinadas 
conceptualizac.iones del objeto. Sin embargo, este trabajo que 
se realiza en un proceso investigativo no puede desligarse de 
la descripción que es la condición sine qua non de este 
enfoque metodológico, pues se ha constituirlo en una 
explicación del por qué el objeto que se estudia toma ciertas 
formas dentro de un lugar deterrn.lnado(84). 

En este subcapítulo hemos tratado ele proporcionar una 
idea amplia de _lo. que es la rnetorlología etnográfica, no sólo 
circunscribiéndonos a las técnicas de recolección de datos,· 
sino_ que intentamos· aportar otras características que 
identifican a este enfoque como tal. 

Primeramente recalcarnos que este tipo de indagación es 
flexible y contí.nua, porque toclo se conjuga en una actividad 
dinámica que recolecta, analiza e interpreta en el mismo 
momento en que se realiza y a su vez, se modifica cuando se 
requiere. En segundo lugar, la lnvestiqaclón etnográfica 
educativn se realizn con base en ciertas características 
ineludibles, por un lado el dise~o etnoqrdfico que incluye el 
proceso y el producto y por el otro lado, está la metodología 
y sus técnicas que abarcan el análisis y la interpretación de 
los datos. Todos estos elementos se van intercalando para 
confluir en una elaboración conceptual y en una construcción 
del objeto ele estudio que tiene como fin comprender a las 
personas en su propia realidad vivencial. Bs de ahí que, ln 
etnografía educativa haya ampliado su campo de acción dentro 
de la escuela, su comunidad y su sociedad con observaciones, 
reconstrucciones, descanstrucciones, perspectivas y 
propuestas que incluyen un proceso y un contenido histórico 
social "natural" donde otras investigaciones no han podido 
incursionar. 
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2. 4 PERSPECTIVAS DE INVESTIGACION EN ll'l'UOGRAFJA EDUCA'l'IVA. 

Durante los dltirnos 20 anos los estudios etnogrdficos se 
comenzaron a utilizar dentro de la investJgación educativa 
corno elementos prácticos y novedosos que proporcionan una 
posibilidad de detallar los problemas que se suscitan dentro 
de las instituciones sociDles y J1umanas como son: la escuela, 
el hospital, la prisión, la iglesia etc. 

Su característica esencial es el trabajo de campo 
mediante la observación participativa y durante un largo 
tiempo. su especial singularidad es el registro de lo que 
sucede en un escenario determinado por medio de técnicas de 
investigación decididas y elaboradas por el investigador -las 
cuales ya hemos descrito algunas anteriormente-, as:f. corno la 
utilización del análisis e interpretación continua para 
plasmar en un informe descriptivo y detallado los 
significados de las acciones humanas que se dan en una 
reflexión comprensiva de la realidad cotidinnn. 

En la actualidad, las perspectivas en etnogra E:f.a 
educativa ya no se han dirigido solnmente hncia un nivel 
escolar, sino que se han ampliado a otros niveles, 
institucionales y sociedades que son inherentes con el dmbito 
de la. ensefianza. 

·Por una parte, las orientaciones que ha tenido este 
enfoque han dependido de factores particulares y únicos que 
estimulan al investigador a inclinarse por el uso de la 
etnograf:f.a en educación y no por ot1co tipo ele 
investigaciones. En relación a esto, F. Brickson(85) menciona 
que el interés por estos enfoques interpretnt.ivos ha crecido 
porque se ha visto que son apropiadas sus aplicaciones cuando 
se requiere saber más sobre: 

1) Lo que ocurre o está sucediendo particularmente en un 
lugar y no en un 9ran mímero de lugares. 

2) Las perspectivas del si.gni ficado de las acciones ·de--1.os · 
participantes en hechos específicos. 

J) La localicación de puntos de contras te dentro de la 
i.nvestigac.i.ón y que suceden de manera naturo l, 
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principnlmente cuando no podemos cumplir con las 
condiciones experimentales adecuadas para lo intervención 
y control de otras influencias contextuales. 

11) La identificación de vínculos originales y específicos que 
no son posl.bl.ementc ubicados mediante métodos 
experimentales o dentro de aquellas teorías, causas e 
influencias que se presentan en los modelos identificados 
mediante los datos recogidos. 

Por otra parte, la etnografía educativa emplea un 
muestreo selectivo que le da al investigador margen a elegir 
con toda intención el. contexto, la situación, el evento, el 
aula, la escuela, la comunidad, las técnicas, etc. , con el 
propósito de obtener toda la información requerida para su 
estudio. Además toma en cuenta su equipo ele trabajo y la 
primera información que se recolecta para el diseno inicial, 
por ejemplo, en un estudio realizado por Dogdan, Drown y 
Bannerman en un hospital para neonatos resaltan que: 

"Nuestra investigación fue orientada por las siguientes 
interrogantes: lquién habla con los padres?, lqué les 
dicen?, lqué es lo que los padI:"es oyen?. Nuestra 
presentación revela que no hay respuestas simples. Solo 
mediante una descripción lle los aspectos sobresalientes 
de un escenario podemos comenzar o captar el significado 
el proceso,· la estructura y la intrincada comunicación 
en un·~mbiente tan complcjo ... "(86). 

Así los cuestionamientos que aparecen desde la primera 
sesión del trabajo práctico sirven para identificar las 
relaciones que constituirán el objeto de estudio y que 
guiarán poco a poco el trabajo de los etnógrafos. 

Por lo que al caracterizarse la educación por un ámbi.to 
totalmente práctico, la investigación etnográfica se ha 
convertido en el enfoque que ayuda a descubrir las 
experiencias humanas, sus fenómenos y problemas educativos. 
Esto no implica un olvido de las cuestiones teóricas, sino 
que existe una relación estrecha entre práctica, método y 
teoria; donde más que la interacción son lns relaciones que 
se convierten en un proceso signiflcatJ.vo. 

Esto ha llevado a la investigación educativa a otra 
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forma de comprender al objeto y sus relaciones dentro de su 
campo de acción, pues las miradas se dirigen hacia el 
profesor, el alumno, la enseftanza, el aprendizaje, Ja 
evaluación, el curriculurn oculto, el salón de clases, los 
padres de familia así corno, valores, perspectivas y 
motivaciones que la gente torna.en cuenta al Interactuar en un 
contexto particular corno es la escuela y la comunidad. 
Ampliando con ello, un saber sobre lu s.i tuac:i ón 
socio-cultural que involucra a todos. 

Pero surgen dos interrogantes: lqué tipo de resultados 
han dado los trabajos etnográficos? y lqué nuevas propuestas 
pueden ofrecernos?. 

Las perspectivas que han desarrollado estos trabajos 
muestran una realidad socio-cultural que no se ha 
documentado, puesto que integran un entencHmiento local de 
ciertos espacios concretos como es Ja escuela. En contraste, 
frecuentemente los trabajos basados en teorías rnacrosociales 
han subrayado lo que la escuela es o debería hacer, más no 
describen lo que realmente hacen sus miembros a partir de sus 
acciones cotidianas. · 

Así, teorías sociales, económicas y psicológicas han 
tratado de explicar los problemas y fenómenos educativos 
desde una posición cientificista donde un marco teórico está 
determinado por un conjunto de hipótesis a comprobar y tiene 
mayor peso e importancia que las interacciones significativas 
de los sujetos. · -

Este tipo de investigaciones educativas que se han 
realizado con base en el método científico han tratado de 
explicar la problemática del sistema escolar como un todo 
integrado a la sociedad donde la explicación se da a partir 
de una relación causal entre Jos datos, subsumiéndolos a 
normas y leyes universales y que son susceptibles de 
generalizar a otros niveles, escuelas y sociedades. 

Por el contrario, la investigación etnográfica ha visto 
a la escuela desde un punto de vista particular y diverso, . 
basándose en un conocimiento comprensivo o verstehen e·s-_.dec'ir 
que ha incluido nuevos elementos para el análisis del,trabajo 
educativo al tratar de reconstruir los significados de las 
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relaciones vivenciales que se dan en ln escuela. 

Es por ello que este tipo de investigación cualitativa 
se inclina por. descubrir la organización interna de los 
sistemas educativos a través de un a11álisis micro-social, 
tratando de mostrar que los seres humanos no son objétos, 
sino sujetos activos que construyen su realidad histórica y 
cultural como actores sociales. 

Entonces, la etnografía se ha centrado en estudios,gue 
tienden a la construcción pedagógica, social y ,cultural del 
conocimiento que no se ha documentado' dando'' como' ''' ' ' 
consecuencia una acentuado interés por , los 'usos,. peda'gógicos 
de este enfoque. Peter Woods engloba esos :intéreses",de''la 
siguiente forma: , ' 

1) Un interés por los efectos y cambios en las estruct,;¡ras 
organizativas y su influencia en los·individuos y. grupos 
sociales, p.e., las escuelas públicas. 

2) Investigaciones sobro las experiencias de los sujetos, las 
cuales se dan en la socialización de los alumnos y en la 
profesionalización de los maestros, poniendo énfasis en eJ. 
abandono, cambio o terminnció11 del ciclo escolar, así_como 
en otras alternativas escolares después de la secundaria. 
En cuanto a los maestros se ha puesto interés en sus 
biografías, recursos personales y en cómo se desenvuelven 
en sus situaciones o contextos sociales. 

3) Estudios sobre ln cultura de grupos particulares como las 
relaciones que se presentan en la sala de lllaestros; 
tambiién existe otro interés por aquellas investigaciones 
que se dnn a partir de la clasificnción de los grupos en 
grandes, medianos y pequeftos. 

4) Además se ha estudiado lo que ln gente hace, sus 
estrategias y los signlficndos que se ocultan en ellas. 
Existen estudios que se han dirigido hacia los métodos de 
instrucción y de control por parte de los docentes y en 
cuanto a los alumnos se han estudiado las estrategias que 
emplean para lograr sus propósitos, modificar sus 
situaciones frente a los docentes o tratar de buscar 
momentos favorables para ellos. 
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creencias de los docentes y los. alumnos en cuanto a ] a 
enseñanza, la .escuela, sus compañeros y el futuro. 
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6) Algunos estudios: s~. han hecl1o, sobre cómo están 
constituidas. las situáciones·· particilla}'.'.es , .. las opiniones y 
los co1npcirtamientos(~7); · : : < ·. • • • i. :• · ... ; .... · .. ·. · 

7) otros indagaciones seh;:.¡ndi;igid~ .a ia eval~ación de 
programas :e ·investigación ·eváluativá, p:e., el trabajo de 
Michael Knapp ( 88). ' 

Por un lado, estos estudios se han real.izado en los 
países anglosajones y con características particulares sobre 
su escuela. Por otro lado, se han efectuado investigaciones 
latinoamericanas que han tornado como base este enfoque y que 
se han distinguido por orientarse hacia situaciones 
significativas en el ámbito educativo. Elsie Rockwell(89) 
destaca 6 temáticas que caracterizan la investigación 
etnográfica latinoamericana, corno son: La reproducción social 
y cultural (cómo la práctica escolar recrea la división del 
trabajo manual e intelectual); el f.r.acaso escolar (cómo se 
construyen en la escuela las trayectorias individuales del 
fracaso) ; los sectores populares y la escuela (qué sentido 
tiene la escuela pública para los di.versos sectores 
populares); la vida cotidiana de la escuela (por. qué cada 
escuela concreta deja de ser una suposición; por qué lo que 
parece un "caos" se presenta corno una compLeja red 
institucional; corno las relacionas educativas se filtran 
adrninistr.ativarnente antes de llegar al maestr.o etc.,); el 
maestro corno trabajador (cómo reconceptuallzar el trabajo 
docente; por qué la escuela se ha constituido en el "lugar 
del trabajo docente"; cómo la institución condiciona la 
práctica de los maestros, etc.,); el conocimiento real 
adquirido en la escuela (cómo se dan los procesos de 
enseñanza y transmisión del conocimiento; cuáles son las 
formas en que se expresa el conocimiento en el aula, cómo se 
construye socialmente el conocimiento, cuáles son las 
situaciones de apropiación del conocimiento por los alumnos, 
etc.). 

Además existen trabajos etnográficos de: A. Madgenzo 
(1948); B. Avales (1989); B. Rockwell y J.Ezpeleta (1983); 
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J. Ezpeleta y E. Rockwell (1983); c. Aguilar (1985); 
E.Rockwell (1985); J. Zorrilla (19!39) y otros más que se han 
inclinad.o por este enfoque. 

De hecho,.·han surgido e~tudfos cualitativos o 
interpretativos·en:paises como.Chile, (M. Riveras, 1991); 
Brasil, (R~ De:Morais; 19!39;: ~¡; Brunozzi y A.Junqueira 
1989; M. •Patto Souza, .1990 ); Costa Rica y México, en este 
último::ha-habido\:un': auge. por la perspectiva etnográfica 
educativa: .Al:respe'c::to Martha Cot·enstein nos da una 
aproxim'ación- de',las instituciones, niveles educa ti vos y temas 
que se.han 'dedi,cado a este tipo de investignción 1 entre 
algunas· de. :Las . temáticas que ella ha encontrado están: las 
prácticas· ·educativas de los alumnos y de docentes; los 
proCesos:.de-·.'ciomunicación en el salón de clases; identidad 
docente;.:,uso de lenguaje; currículum oculto; procesos de 
socialización autoridad; disciplina y castigo en la escuela; 
educación bilingüe; interacción maestro-alumno etc. ( 90) . 

. Vale decir que la investigación etnográfica 
latinoamericana ha tratado de reconceptualizar su objeto de 
estudio desde espacios locales e independientemente de los 
trabajos desarrollados en paises de habla inglesa. Sin 
embargo, últimamente se ha dado un acercamiento entre los 
investigadores anglosajones y latinoamericanos a partlr de 
los estudios realizados por Paulo Freire que cuestionó las 
políticas educativas de algunos paises de este continente. 
Así, esto ha servido para que la etnografía anglosajona 
proponga otros modelos de enseñanza bajo los proyectos de la 
llamada etnografía critica ( 91). 

Existen otras preocupaciones entre los etnógrafos 
criticas, como es tratar de enlazar la micro y macro 
etnografia a partir de alternativas teórico-metodológicas 
aplicando conceptos gramscianos y de algunas pt·esuposiciones 
de la teoría reproduccionista, ya que no se puede hacer a un 
lado los efectos de los aspectos socio-económicos, políticos 
y culturales que han influido innegablemente sobre los 
procesos educativos(92). 

La etnografía ha llegado a tener un papel fundamental en 
la investigación educativa porque ha dirigido su foco de 
atención hacia la escuela, señalando que es un espacio de 
contradicción, resistencia y negación donde subsisten 
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acciones humanas que tanto pm>rlen ubicarse en una cultura de 
dominación como también en una cultura popular. 

En este capitulo hemos tratado de dar una vislón lo más 
extensa posible de lo que es la etnogn1f.i.a educativa, 
partiendo'de un proceso histórico que se origina en las 
narraciones y descripciones antropológicas y culturales de 
los griegos, pasando por el Renacimiento donde comienza a 
tomar forma como instrumento de reconstrucción de la vida 
humana y que capitula en un enfoque metodológico a partir de 
los·precursores de la teoría de la interpretación y de dos 
ciencias (antropolgía y sociología) que se han entrelazado a 
este enfoque, reforzando con ello, las bases antropológicas, 
filosóficas, sociales y humanas que ya caracterizan a esta 
etnograffa educativa. 

Por otra parte, aclaramos que la metodología etnogr<if.i.ca 
es amplia, valiosa y necesaria para el campo pedagógico, 
cultural y social gue envuelve a la escuela. Así., tuvimos que 
subdividir la metodología en varios subtemas con la finalidad 
de sostener la existencia de una sistematización y planeación 
en su proceso constitutivo y que s0 particulariza por. una 
interrelación constante en todos sus puntos para 
reconceptualizar su obj0to d0 estudio que va dcsd0 la 
recolección de datos, las técnicas, el an<ilisis y la 
interpretación para llegar a un resultarle que es el trabajo 
descriptivo e interpretativo ele significados de las acciones 
humanas, aquilatando con esto otro punto de vista de la 
problemática educativa. 

También, indicamos cuáles l1a11 si.do laG perspectivas que 
se han realizado con este enfoque, ampli<indose todavfa más su 
campo de acción al tratar de ligar en sus estudios los 
aspectos micro y macroetnogr<ificos con otras teorías que se 
han dedicado al an<ilisls de la escuelo y su relnclón con el 
contexto económico-poli.ti.ca. 

Por último, se hace necesario mencionar que cuando se ha 
tratado de proponer a la etnocJra Eía educativa como 
alternativa de investigación, no dejan de surgir 
controversias pues, unos investigadores consideran que sus 
productos descriptivos son intuitivos, da sentido común o tan 
sólo literatura. Al respecto hay que agregar que la 
etnografía nunca ha dejado de situarse en una discusión 
teórica; por lo gue es conven.iente recordar que la 
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investigación E:tnográfica es un proceso que requ.i ore del 
trabajo de campo n la pnr del trabajo anulitlco on el cual, 
encontramos que su producto se caracteri.zn por ser una 
descripción analítica o una reconceptualiznclón de ln 
realidad estudiada. Además, el proceso etnográ f .i.co tampoco 
es un procedimiento totalmente empírico que se deja al margen 
de la teoría, ya que, se puede trabajar con las Intuiciones o 
el sentido comtin "vigiléindose 11 en forma consciente para que 
se pueda tener acceso a la conceptualización del objeto ele 
estudio(93). 
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J. T.J\ INVES'J'IGACION PAR'l'ICIPA'l'IVA 

En este capitulo se intentará presentar una descripción 
extensa de uno de los enfoques investigativos que en los 
últimos 25 años ha llegado a ocupar un lugar dentro del 
contexto de la investigación educativa y que se reconoce bajo 
el nombre de investigación participativa. En primer lugar, 
explicaremos su surgimiento en el periodo histórico de la 
década de los 60s en el contexto latinoamericano 
caracterizado porque engloba una serie de aspectos 
económicos, politices, sociales, culturales y educativos en 
donde la participación popular toma un lugar importante 
dentro de todos ellos, por lo que veremos tres premisas 
fundamentales dentro de las cuales se fueron gestando los 
estudios que involucran a este tipo de investigación, 
hablaremos del desarrollo de la comunidad, la educación de 
adultos y la educación popular. En segundo lugar reconocemos 
que su fundamento teórico se ha constituido en una torre de 
Babel interdisciplinaria pues existen enfoques, trabajos 
prácticos e investigaciones que la sostienen y que desde una 
perspectiva cualitativa-interpretativa trataremos de 
abordarla. En el siguiente subtema detallaremos las diversas 
propuestas metodológicas que se han desarrollado con base en 
las experiencias de los partidarios de esta investigación, 
asi comom, se mencionarán las perspectivas que vienen 
caracterizando la importancia de dirigir esta investigación 
participativa hacia movimientos soc:ioeducativos de tendencia 
democrática. Pinalrnente señalaremos ciertas limitaciones 
investigativas de este enfoque y la etnografJ'.a educativa. 

3 .1 DESARRROLLO DE LA COMUNIDAD. 

En primer lugar debernos tener presente que un 
acercamiento inicial de la investigación participativa se fue 
gestando a partl.r de las acciones que se propusieron en 
algunos organismos gubernamentales e internacionales (ONU, 
OEA, CREPAL etc.) dentro de lo que llega a conocerse corno 
desarrollo de la comunidad. I::ste último tiene sus orí.genes 
en gobiernos desarrollistas (Inglaterra y Estados Unidos 
principalmente) de la década de los 50s, donde la idea 
central era buscar el mejoramiento de las comunidades rurales 
Y urbanas mediante asociaciones asistenciales del gobierno al 
pueblo para tratar de "acelerar" el subdesarrollo en que se 
encontraban inmersas. 

Estos gobiernos latinoamericanos llegan a asumir las 
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estrategias para el desarrollo de la comunidad en tres 
niveles: nacionales, regionales y local.es por lo que no 
solamente se dirigen a los grupos marginados sino que se 
introducen en otros sectores donde laboran empleados, 
trabajadores y campesinos. Estos proyectos tienen como 
objetivo coordinar, formar y utilizar los recursos humanos 
que iban requiriendo los paises en vías de desarrollo para lo 
cual llegan a contar con la ayuda financiera y técnica de 
organismos internacionales y de instituciones o fundaciones 
privadas(l). 

Realmente el término desarrollo de la comunidad es 
acuñado por la Universidad de Virginia en el año de 1947, 
pero hay indicios de que el gobierno inglés ya hablaba en 
1942, del desarrollo de las comunidades, para referirse a las 
necesidades de promover el desenvolvimiento de las colonias 
con la finalidad de mantenerlas unidas dentro del imperio 
británico decadente(2). 

En 1950, las Naciones Unidas consideran que por 
desarrollo de la comunidad se debe entender que son los 
procesos en donde los esfuerzos de una población se suman a 
los de su gobierno para mejorar las condiciones económicas, 
sociales y culturales de las comunidades, integrándose estas 
últimas a la vida del país para contribuir al progreso. 

A su vez y en el mismo año, la Organización de Estados 
Americanos (OEA) dentro de un seminario en el Salvador llega 
a definir el desarrollo de la comunidad como una técnica o 
proceso que emplea el servicio social para suscitar la 
racional participación de los integrantes de una determinada 
zona o población con la finalidad de buscar el mejoramiento 
individual y el progreso coletivo tomando como base sus 
propios recursos(3). 

A mediados de esta década, Latinoamérica vive una serie 
de problemas económicos que van repercutiendo dentro de los 
conglomerados sociales de estos pai.ses ( es decir que existe 
una pérdida económica en grandes sectores de la población que 
se atribuía a ºcarencias de conocirni.entos 11 , ºfalta de 
capacitación 11 ,

11 bajo nivel de aspiraciones'', etc. entre los 
grupos marginados, obreros y campesinos, a partir de esto se 
constituyen varios organismos internacionales como: la 
Alianza para el Progreso (ALPRO), el Banco Interamericano de 
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Desarrollo (BID)., el Fo.ndo. Monetario Internacional (FMl), 
etc., con la finalidad de apartar del subdesarrollo a estos 
paises, mediante amplios aportes de capital y tecnolog ia. 

Así, se llega a la década de los 60s donde se comienza a 
fraguar todo el proyecto económico-social que llegari.a a 
servir ~orno el motor de la participación popular desde un 
punto de vista de la política desarrollista ya que se 
considera que todo proceso de desarrollo requiere de un apoyo 
del centro industrializado hacia los paises y comunidades 
regionales, llegándose a considerar que el atraso de la 
sociedades latinoamericanas es interna por lo que su solución 
depende totalmente del apoyo externo de esos organismos 
internacionales. Por un lado, se crean programas de 
desarrollo comunitario para conformar a los promotores que se 
convierten en multiplicadores de las ideas progresistas, por 
ejemplo los peacecorpsmens o cuerpos de paz. Por el otro . ··· · · 
lado, se investigan las comunidades rurales y regionales con 
el fin de conocer sus tradiciones culturales principalmente 
de cooperación y participación. 

Entonces, la participación popular se va convirtiendo .en 
el proceso básico del desarrollo de la comunidad con la 
perspectiva de cambiar las condiciones ele subdesarrollo en 
que se encuentran los paises latinoamericanos. Al respecto 
Rubén Utria dice que: "Partiendo del marco general de 
referencia en el cual la población es sujeto, objeto y agente 
del proceso de desarrollo, la participación popular en los 
esfuerzos concretos destinados a acelerar dicho proceso tiene 
tres funciones principales. La primera es incorporar la 
capacidad creadora y las actitudes positivas de los sectores 
populares que constituyen un recurso invaluable. La segunda 
es obtener la cooperación consciente y activa de los 
individuos y la colectividad en los diferentes esfuerzos 
programados, en busca de un cumplimiento real de las metas 
fijadas. El tercero es, a través de un tratamiento adecuado, 
reducir las resistencias habituales que en ciertas fases de 
subdesarrollo cada individuo y cada comunidad tienden a 
ofrecer al proceso de cambio social"(4). 

Esta participación popular organizada bajo los planes 
desarrollistas, llega a considerar que gran parte de los 
pobladores de las comunidades carecen de intereses e ideales 
de superación, ignoran las técnicas adecuadas de producción, 
no pueden o no saben ahorrar, son consumidores superfluos, no 
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conocen los servicios a los cuales tienen acceso, algunos son 
analfabetas etc., por lo que todos los sectores marginados 
deben .de incorporarse a esta, nueva dinámica social, 
participando .activamente en algunas decisiones .con' la 
finalidad de convencerse de la bondad, la conveniencia y la 
urgencia de :programas .que gir,en en torno ar. desarrollo(5). 

'í::sta .. posicicSn, superflua de lo que son las comunidades 
parte de un 'enfoque funcionalista, según el cual puede' 
comprenderse una cultura de cualquier comunidad sin tomar en 
cuenta su mundo circundante, ni su historia es decir, que 
llega a excluir toda problemática o conflicto que se. · 
presentan en los grupos sociales, así como las costumbres y 
tradiciones cultura les. De esta manera los investigadores de 
esta escuela pasan de un estudio descriptivo a un conjunto de 
propuestas político-gubernamentales de cambio socio-cultllral 
"dirigido" donde principalmente antropólogos y sociólogos 
latinoamericanos siguieron los lineamientos de este tipo de 
indagaciones. 

Realmente lo que llegan a proponer estos planificadores 
o desarrollistas era el reacomodo de las clases sociales 
dentro del "crecimiento" de las sociedades en vías de 
desarrollo, por lo que consideran necesario capacitar 
diferencial.mente a los sectores sociales por medio de 
trabajos de alfabetización de adultos, capacitación obrera y 
proporcionando educación masificada acrítica pero ante todo 
participativa. sin embargo se van excluyendo a desocupados y 
ciertos sectores marginados de esta clase de programas. 

Asi, los teóricos desarrolJ.istas van observando en la 
educación, el elemento que puede desencadenar la 
participación popular, pero con ciertas limitantes, pues no 
debe ser tan abierta la acción que le caracteriza, porque 
esta clase de actividades llevan siempre implj.ci ta una 
actividad política. Esto los hace considerar a la 
participación popular como un proceso de toma de conciencia, 
por medio del cual los individuos y la comunidad deben ir 
adquiriendo una vivencia real de su situación y de su destino 
dentro del universo socio-político que les rodea(G). 

Desde este punto de vista "modernizador" la 
participación popular se va planificando en diversos 
programas de desarrollo de la comunidad estructurados de tal 
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manera que su realización incluya: "actividad, conciencia, 
deliberación, organización, eficiencia, decisión, intensidad 
y autenticidad"(?). Estos programas no dejan de. verse 
totalmente lineales en sus planteamientos ya que' se olvidan 
de los participantes y del. desarrollo histórico, político y 
social que ha vivido la comunidad. 

En este sentido, la participación popular se .fue 
convirtiendo en una propuesta desarrollista con miras a 
lograr el progreso y la modernidad de América Latiría, 
abarcando diversos aspectos como la política, la producción, 
el consumo, servicios de salud, vivienda y educación donde 
este último punto se convierte en el más importante, pues 
llega a considerarse la "panacea transformadora" de los 
paises subdesarrollados, por lo que se crean diversas 
instituciones que se dedican a implementar, publicar y a 
realizar los programas de capacitación de personal que actúan 
a través de organismos nacionales o comisiones 
internacionales por ejemplo. CREFAL, CEPAL, OEA y otras. 

Desde principios de los años de 1960, la actividad 
educativa dentro de la comunidad va teniendo el propósito ele 
convertir las inquietudes e inconformidades de'.la·población, 
en parte de ella misma para solucionar sus propios-problemas 
que iban resul tanda de las preocupaciones que l·es rodeaba·n, 
esto obliga a volver hacia la vida interior de la comunidad y 
su entorno, dejando de lado a la sociedad y sus 
macro-cuestionamientos. 

Además tenia que ir aprendiendo a no pedir a la sociedad 
lo que ésta no está dispuesta a dar, por lo que se introduce 
entre los profesionales sociales, las ideas de desarrollo de 
la comunidad de los organismos internacionales para formar 
grupos interdisciplinnrios con el objetivo de ayudar a la 
población que se encuetra bajo un cúmulo de carencias e 
incapacidades para resolverlas. Así, de estos grupos 
nacionales y extranjeros se van retomando los conceptos 
teóricos, las técnicas e instrumentos de diagnóstico, 
tratamiento y evaluación que conforman la teoría de la 
privación cultural, complementando con ella, los programas de 
desarrollo de la comunidad(B). 

Por otra parte, las proposiciones desarrollistas de· 
Organismos Internacionales como la Comisión Económica para 
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América Latina (CEPAL) y la Alianza para el Progreso (ALPRD), 
incurren en el concepto de que los principales obstáculos al 
desarrollo no se deben a cuestiones externas sino que son 
totalmente internas, por lo que se requiere una serie de 
reformas económicas, agrarias, fiscales etc., repercutiendo 
esta .idea en diversas áreas sociales, culturales y 
educativas. 

Es en esta última área donde se va afirmando que la 
escuela debe de preparar y formar los "recursos humanos" para 
el desarrollo. económico, divulgándose por todo el continente 
latinoamor1cano la promoción rlo la oducnc.Lón para todos Jos 
niveles como instrumento de progreso. Pero es en especial la 
educación de adultos donde se va a tratar de reducir 
tajantemente el analfabetismo de los campesinos y obreros. 
con estas propuestas modernistas se intenta reafirmar el 
vinculo de la educación con la estructura económico-social, 
es decir que la educación se convierte en el factor de 
desarrollo y de inversión. 

Estas proposiciones no pudieron sostenerse al no mirarse 
de cerca el desarrollo, porque América Latina llega a vivir 
uno de los periodos de mayor concentración de la riqueza y 
progreso técnico que recae sólo en una clase social, 
provocando pobreza y marginación en la población mayoritaria 
de estos paises. Se inicia así, una serie de criticas al 
desarrollismo, manifestándose en movimientos de inconformiclad 
revoluciones y en el surgimiento de la Teoría de la 
Dependencia. 

Esta teoría no admite que el subdesarrollo sea un 
momento o una etapa del desarrollo como lo venían proponiendo 
los teóricos desarroll:istas Walf Hostow, Bert Hoseli tz, 
Maning Nash (9); pues realmente se sostlene que es parte de 
un proceso histórico global de desarrollo donde uno es parte 
del otro. La Teoría de la Dependencia al surgir en los 6Ds, 
bajo la dirección de varios intelectuales latinoamericanos, 
se convierte en un enfoque que va tratando de analizar los 
problemas sociales, cultura les y educativos; desde los mismos 
Organismos propuestos por el desarrollismo, como es el caso 
de la CEPAL, el Instituto Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social (ILPES), el Centro de Estudios 
Socioeconómicos (CESO) en Chile. La misma situación le 
sucede al Centro Regional de E:ducación de Adultos y 
Al fabetizac.i 6n Funcional para América Latl na ( CHio:F'AL) en 
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México, ya que a partir de las primeras propuestas·de Paulo 
Freire, .tiende hacia otro concepto de participación popular. 

" .•. la idea central que se inició como mejorami.ento; 
llegó en 1964 a determinarse en 'participación ·popular', 

·'coincidiendo con la difusión del pensamiento de· Paulo 
Freirey sus seguidores (Brasil), •.• 11 (10).· · 

. Así, .los sociológos y antropólogos de la CREFAL se 
interesan por la educación de adultos, los campesinos y la 
capacitación y el adiestramiento de aquellas comunidades que 
lo requeria·n, sin embargo, el traha jo desplegado por este 
organismo se caracteriza en dos perspectivas. La primera 
apegáda.:·a Tos proyectos de la i\LPRO que retoma sus 
lineamientos de la UNESCO por 1957(11): la segunda se 

·caracteriza por las acciones o participaciones realmente 
populares al 'introducirse los indagadores participativos. 

·-Las :;,·c;-c:i.ones ,o' párticipaciones que surgen de una ayuda 
para.las.comunidades latinoamericanas, pasan de una 
proposición "asistencial" y "paternalista" a una propuesta 
concientizadora, . critica y problematizadora de las grandes 
mayorías .. de .la·. población que carecen de recursos económicos, 
salud, vivienda etc., pero, en este proceso de evolución 
sobre. -ia participación popular, algunos trabajos de 
investigación mezclan tanto los programas desarrollistas como 
la propuesta de Paulo Freire, incurriendo en seguir viendo 
los diversos problemas de la realidad comunitaria aislados o 
separadamente, más que en conjunto. 

Ya a finales de los años 60s y principio de los ?Os 
surge la investigación participativa con un bagaje 
experiencia]. teórico y práctico, sobre todo cimentado en los 
trabajos realizados dentro del desarrollo comunitario, 
principalmente en el campo educativo que se va realizando en 
las comunidades rurales y urbanas. 

"Nuestras experiencias reconocen que la investigación 
participativa surge en la década de los GO, de las 
acciones del desarollo de la comunidad. Siguiendo la 
evolución del fenómeno de ayuda mutua ... 11 (12). 
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Para la década· de los 70s el concepto de desarrollo de 
la comunidad sufre una modificación por dos razones, 
primeramente es ya considerado un proceso integral de 
transformaciones sociales, culturales y económicas, en 
segundo lugar se va conceptualizando en un método que trata 
de lograr la movilización y participación popular dentro de 
la problemática de América Latina. Así la idea central 
comunitaria es la integración y concientización que se 
relaciona con el desarrollo regional,-teniendo como finalidad 
superar las fases asistenciales y paternalistas que le 
caracterizaron en sus inicios. 

Esto nos lleva a pensar que la investigación 
participativa poco a poco se fue gestando en los proyectos de 
desarrollo de la comunidad junto a la educación de adultos y 
á la educación popular, ya que se va conformando corno un 
método que expresa en sus prácticas cotidianas una 
participación política e histórica de la gente que la 
conforma, y que en un momento dado va a encontrar su base en 
los lineamientos que caracterizan a la teoría de la 
dependencia económica latinoamericana que se estructura como 
posible alternativa para ubicar aquellas necesidades (salud; 
educativas,etc.) que las poblaciones margl.nadas o desposeídas 
han requerido. 

3 • 2 LA EDUCACION DE: ADUT.TOS' 
.· .. ,- . 

Por esos años, '·la;,edúca¿ión _de ·ad
0

ultos se constituye 
el programa· fundamental: contracola analfabeti zación, tanto 
la _UNESCO ·propone bajo_ sus "lineamientos los siguj_entes 

·aspectos:· · .. · ... ,, .. 

en 
que 

1) la ·educacj_ó~ f~n~ament~l debe •convertirse en parte 
integrante· de• la .vida \de' los que participan en ella, sobre 
todo part"iendo 'del ;mismo. espacio donde éstos están: sus 
casas, carnpo,;:¡,y cornun\?ades; 

- - ~·· 

2) La é"i:lUcaciónTas"debe;,estimular a mejorar sus viviendas_ y 
granjas; .:·mientras .·que 'los gobiernos locales deben de 
proveerlo_s _con,_r_e·curs~s para la recreación y la expresión; 

3) debe EÍleva:rios'a· los a:rnpiios horizontes de la vida moderna 
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en el ámbito de la ciencia, las relaciones mundiales y el 
arte, pero sin imponerles la carga imposible de un 
aprendizaje académico. minucioso( 13). 

Este tipo de érifasis ha llégtido .hasta la actualidad en 
forma de discurso sobre educación permanente y desarrollo de 
la coniunidad, ·ya. que ha venido .sosteniendo que toda formación 
de adultos:debe.surgir de.sus actividades y necesidades donde 
la participación-voluntélria y activa de los educandos debe 
unirse a la solución de los problemas sociales y económicos 
·de los grupos· participantes, caracterizándose por ser una 
educación no escolar o no formal.. Asociándose a esto, se van 
formando programas de capacitación para el trabajo, formación 
técnica u ocupacional, educación comunitaria y sindical. en 
una palabra,· hacen referencia a todos los programas que se 
.puedan desarrollar a un lado del sistema escolarizado.· 

De ·está-manera, la educación de adultos se fue _ 
utilizando comúnmente como sinónimo de alfabetización;-
educación.-pérmanente, y educación no formal, convirtién-dose en 
una de - las _estr_at-egias_ preponderantes del desarrollo. 

"La.perspectiva desarrollista propone a la educación no. 
formal para las clases oprimidas como una solución para 
su movilidad social _individual, un apaciguador _ 
gubernamental para las demandas que provienen de los 
marginados y con elementos que pone a la gente en el 
camino del trabajo, del esfuerzo y las desvia de,las 
influencias 'nocivas del comunis1no' ... (además) ..• la 
educación no formnl por implicar menos costos y:por su 
flexibilidad puede penetrar en donde la formal-no lo ha 
hecho, y puede tener un efecto de 'resocialización' en 
los adultos, produciendo un efecto contrario a lri 
concientización11 (14). 

Con lo anterior podemos ver que la educación de adultos 
se va convirtiendo en una opción asistencialista tanto de 
organismos nacionales como internacionales donde diversos 
sectores de la población fueron los destinatarios de toclo 
este conjunto de programas. Es importante señalar que dentro 
de esta concepción de educación aparece los términos 
concientizacién y participación, como sinónimos de la palabra 
resocialización que va teniendo como finalidad ayudar a los 
sectores de la población más desposeídos. 



1.27 

Al desligar la participación y la concientización de su 
contexto político, se olvidan de que los campesinos, 
indígenas, obreros etc., son ].os verdaderos actores de las 
acciones socio-educativas donde la vida cotidiana requiere 
algo más que programas abstractos es decir, que caen en lo 
que la escuela escolarizada ha manejado como programas de 
educación donde se diseñan las actividades progi::amáticas 
desde una oficina institucional para ser desarrolladas en 
comunidades o regiones que viven otra realidad socio-cultural 
y una interrelación grupal diversa y compleja que muchas 
veces no es perceptible a primera vista. Por otro lado, esos 
programas de educación de adultos han privilegiado una visión 
economista basada en la teoría del ca pi tal humano en la cual, 
la educación se convierte en el medio para alcanzar niveles 
superiores de crecimiento económico mediante continuas 
inversiones en adiestramiento laboral, programas de 
recalificación y educación, con la finalidad de reducir las 
desigualdades económicas. 

Sin embargo, la educación de adultos no cumplió ni ha 
cumplido actualmente aquellas expectativas que permitan 
remediar las necesidades e intereses que el adulto requiere 
en su vida diaria pues aunque, en un momento dado han 
retomado algunas propuestas educativas de P. Freire, estás 
han sido "descontextualizadas 11 y despolitizadas de su 
objetivo principal, sólo se han utilizado como un método más 
de aprendizaje de la lecto-escritura. 

3.3 LA EDUCACION POPULAR. 

La educación populares otra de las proposiciones en 
donde la investigación participante encuentra sus orígenes, 
por lo que es nec.e.sario describir su trayectoria. En general 
existe un· núme.ro :·consi.derable de autores que desde su propio 
punto de vista: histórico ·señalan el inicio de esta tendencia 
educativa.· · ... 

lln primer':~r~p~~d~'. investigadores ( M. Infante ,.1983; J. 
Fernández,_199D~:R.:Ag~ilar~García, 1988) indican que este 
tipo de. educación'surge durante los siglos XVIII . .y .XIX en 
Europa ·.viné::úláni:lóse ·a1,·desarro110· industrial·, •al ·comercio 
interno y externo· centralizado •en. la actividad . : .,. 
ag':o-exportadora· donde .los regímenes gubernamentaies se· guían 
ba]o el le.roa ·ae "Orden y Progreso". 
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otros autores (Pui.ggrós, 1986; M. Gómez y Puiggrós, 
1986); señalan a la segunda mitad del siglo XIX como el 
periodo en que nace la educación popular en América Latina, 
enmarcada por un conrexto eccmómico, social y político, 
particularizada por dos vertientes: a) La instrucción pública 
que se origina en ese siglo se caracteriza por una educación 
del pueblo que fue propiciada por la cultura ilustrada de la 
época. Esta linea educativa se extiende hasta la década de 
los 30s de este siglo, pues se siguió insistiendo en la 
civilización de los pueblos atrasados y con ello en la 
destrucción de las culturas populares; b) La pedagogía de la 
liberación es la otra vertiente que se fundamenta en la 
propuesta freiriana y a partir de la década de los 60s se ha 
convertido en el espacio donde se ha ldo descubriendo la 
edu_cación popular mediante una serie de categorías como: 
enagenación, experiencias educativas, cultura histórica y 
política, concientización etc., tendiendo hacia la 
construcción de sistemas educativos cuestionadores de los 
status gubernamentales. 

Otro grupo de investigadores sudamericanos (A. Bezerra, 
1980; s. Manfredi, 1980; v. Paiva, 1980; Carlos R. Brahdlo, 
1980; entre otros) señalan que la educación popular-tiene sus 
orígenes en los primeros trabajos del Movimiento de Cultura 
Popular, de los Movirnientos de Educación de.Base y también en 
los trabajos de Paulo Preire, todos el.los, desarrollados en 
la década de los 60s en Brasil. 

Estas proposiciones del origen de la educación popular 
hacen notar la posición de cada grupo de autores para 
caracterizarla, sin embargo, podemos ver que sobresalen tres 
elementos que conforman a grandes rasgos este fenómeno: 

1) El movimiento popular.. 

2) La dirnens.lón político-pedagógica. 

3) El contexto histórico-cultural. 

1) El movimiento popular está delimitado por ser 
par~icipativo donde las acciones educativas de los grupos 
sociales se han dirigido hacia los escenarios sociopoliticos 
de las comunidades rurales y urbanas. Como ejernplo tenemos el 
Movirniento de Cultura Popular de Brasil que se llega a 
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caracterizar por la actuación de las masas con un principio 
ético-pedagógico. Estos grupos populares se van oponiendo a 
la masificación de la enseñanza porque los considera como 
objetos y no como individuos, este enfrentamiento los lleva 
hacia la concientización que es el término que remarca ante 
todo que los individuos son sujetos de la historia. El 
movimiento tuvo como objetivo atender a los barrios y las 
comunidades por medio de amplias actividades de movilización 
como son los teatros callejeros, las plazas populares de 
cultura etc. Aquí podemos ver que surge un todo colectivo 
para tratar de resolver los problemas sociales, ya que dentro 
de estas movilizaciones se llegan a conjuntar aquellos 
individuos que no pueden tener acceso a J.a escuela, ni la 
oportunidad de expresarse culturalmente o los que de alguna u 
otra manera no tienen en sus manos la forma de manifestarse 
ante el poder. 

Este tipo de movilización también llega a caracterizar a 
los Movimientos de Educación de Base, las campañas de 
educación popular, los servicios de extensión cultural de la 
Universidad l'ederal de Pernambuco, los sistemas de 
Radio-educación de Para iba, las campañas ele alfabetización de 
Hio Grande do norte y Sergipe, así como el Centro de Cultura 
en. Babia. Para todos la palabra PUEJ3LO se convierte en una 
categoría más importante que el término clase social ( 15). 

Así,. la educación popular se va desarrollando dentro de 
los movimi·entos populares, rompiendo con concepciones 
tradiciona°les de educación como autoritarismo y verticalidad. 
Aquí, la participación comunitaria de los grupos o 
movimientos populares se convierte en condición necesaria 
para constituirse en verdaderos actores de la sociedad, pues 
estos últimos, siempre han tendido hacia la búsqueda de una 
sociedad igualitaria y democrática. 

2) La d.imensión político-pedagógica, se comienza a vislumbrar 
en los estudios de Paulo Freire mediante el término 
concientización, sin embargo, no es hasta la década de los 
70s que la educación popular se acepta como una forma 
política de educación que se dan con base en distintos 
momentos históricos. 

" •.. la educación popular es eminentemente política, ya 
que no busca conocer o contemplar .la realidad desde 
fuera, sino que pretende descifrar desde dentro del 
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momento histórico el sentido mismo de la historia •.. 
interviniendo activa y conscientemente en su 
transformación, haciendo de la actividad de las masas ... 
una actividad teórico-práctica" ( 16). 

Freire sostiene está posición en posteiriores escritos 
fundamentados en su misma práctica social, al afirmar _que la 
educación es eminentemente política én todos_ sus niveles corno 
también lo son sus propias técnicas, métodos,-: la organizacion 
de los contenidos programáticos hasta las mismas campañas de 
alfabetización de adultos(l7). 

Así, la educación popular- se ca~a6terlza por su objetivo 
particularmente político, --puesto _que 'al - unirse 'con -1a 
educación se convierte en -una-_-herrarnierita destinada--a 
fundamentar la participación !social"de las comunidades 
populares ya sean campesinas~::- étriicas- y urbanas, donde 
internamente se recalca la; acción :_de' los sujetos corno 
formadores de su propio, pr6ce-so liistór ico. 

3) El contexto histórico-cultural. Al ser un movimiento 
social la educación popular ha llegado a conformar una gran 
urdimbre con la cul t_ura y _el proceso histór ice donde estos 
dos últimos conceptos se han caracterizado por ser parte de 
las actividades prácticas ele los grupos y las comunidades 
rurales y urbanas. Esto nos lleva a aceptar que la educación 
popular es un movimiento que se ubica en un contexto 
histórico, determinado por diversas circunstancias "no 
exportables" dentro del mismo país como en otras regiones del 
continente. Por otra parte, este tipo de educación que ha 
involucrado a grandes concentraciones humanas se le ha hecho 
imposible desligarse de la cultura popular porque es el ser 
humano que hace cultura durante y en diversos momentos de su 
historia. Al respecto dice Silvia Manfredi que: "las 
asignaciones de la educación popular han tenido una 
característica eminentemente histórica en la medida en que 
han sido siempre establecidas en función de los aspectos 
histórico-concretas de una formación social y en el 
transcurso de las necesidades específicas de un amplio 
movimiento politice .•. 11 ( 1 B). 

Entonces todo movimiento histórico-cultural lleva 
implícito un conjunto de prácticas de la vida de los actores 
que se reviven dentro de un movi.rniento social corno lo:_ha sido 
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proceso participativo, político, flexible y constituible 
sobre la experiencia. 

" ••. la propia educación .•. es una actividad qué opera 
como y sobre la cultura, que busca realizar cambios 
sociales a partir de bases populare.s .. ; " ( 19) . · 

l.Jl 

Por lo tanto, a partir de estos tres .elementos que·. 
constituyen la educación popular, podemos enténder·;que se 
trata de una actividad participativa, organizada rnédianté los 
propios actores sociales (pueblo) que buscan la:respuesta a 
un conjunto de necesidades colectivas, tomando·como eje.un 
proceso educativo dentro de un momento histórico determinado. 

Por otra parte, debernos de reconocer. que .los estudios y 
propuestas de educación popular han evolucionado al mismo 
momento que el proceso histórico que ><e ha dado en América 
Latina, pues en la década de los 60s y 70s hubo un auge de 
movimientos político-sociales que diei:on motivo para 
"saturar" de conceptos y trirminos marxistas las 
investigaciones de este tipo de educac.i ón, pero a partir de 
la década de los sos y los cambios ocurridos en los paises 
socialistas han hecho que se reafirman o cuesti.onen esos 
conceptos, repercutiendo en otra forma de mirar la educación 
popular porque lo que se hace o sucede en cada país influye 
en forma directa en la educación. Por eiemplo, el proceso de 
alfabetización en Nicaragua. 

Es por ello que tenemos que ver a la educación popular 
enfilada hacia procesos de apertura democnitica donde los 
términos y la metodología que se emplee no deie de plasmar 
los propósitos de esta propuesta, pues se ha visto que no 
todo es politizar a ]as masas, si.nC> que también se hace 
necesario tener la capacidad de organizar orientar y discutir 
los debates, así como recolectar, sistematizar y evaluar los 
proyectos político-educativos con la finalidad de preparar a 
las comunidades hacia una participación propia, la resolución 
de sus problemas, la conservación rle sus valores y en el 
reconocimiento de sus limitaciones con ln Einalidad de que 
los participantes dirijan sus expectativas hacia el interior 
de procesos populares donde la educación se reconozca en su 
heterogeniedad, participabilidad y democracia. 
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3. 4 ORIGE;N Y DESARROLLO DE LA INVES'l'IGACION PAR'l'ICIPA'J'IVA 

En los subtemas anteriores se expuso por separado lo que 
consideramos son las premisas fundamentales en que se va 
gestando la invéstigación partic.i.pativa. r~n este apartado 
trataremos de conjuntar dichas premisas con este enfoque, 
puesto que se ha convertido en un amplio campo de la acción 
humana donde de manera significativa ha contribuido a ver con 
otro punto de vista los problemas sociales, políticos, 
culturales y educativos que se han venido dando en los grupos 
y las comunidades rurales, semiurbanas y urbanas de nuestro 
Continente Latinoamericano. 

En primer lugar afirmamos que este tipo de 
investigación nace dentro de las acciones que se proponen 
algunos organismos gubernamentales e internacionales (OEA, 
ONU," ALPRO, UNESCO, CHEFAL) en los llamados programas de la 
comunidad o comunitario que en la década de los 60s se van 
orientando hacia los grupos étnicos, pobJ.aciones marginadas y 
principalmente a los campesinos de México, Chile, Perú, 
Colombia y Brasil; donde las actividades de estos programas 
se caracterizan por integrar a esas comunidades a nuevos 
modelos de producción y consumo, y por otra lado, tienden a 
la promoción y generalización de una gran participación 
socioeducativa. 

Dentro de estos programas comunitarios la educación se 
va convirtiendo en el soporte instrumental de los procesos de 
transformación socio-económica, ya que se tiene como 
finalidad encontrar nuevas alternativas de producción y con 
ello otras perspectivas de sostenimiento y desarrollo de los 
grupos marginados. Estos programas llegan a privilegiar 
aquellas estrategias de cambio de actitud pasiva por una 
"activa participativa" donde la enseftanza se intenta 
convertir en el eje generador de una nueva metodología de 
organización y trabajo comunal. 

Asi, en este periódo histórico de los 60s las 
organizaciones nacionales e internacionales (ONU, UNESCO, 
ALPRO, CHEFAL) se van inclinando por esa metodología 
asistencialista,· donde la conformación de grupos promotores 
se convierten más en múltiplicadores de esa propuesta que en 
verdaderos investigadores sociales, culturales y educativos, 
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olvidándose de los desposeídos y del papel activo 
participativo que verdaderamente pudieron tener. En realidad 
los centros de desarrollo comunitario que se forman en esa 
década se dedican a organizar cooperativas y promocionar la 
alfabetización por medio de la educación de adultos; 
llegándose a caracterizar por sus experiencias de trabajo, 
mecanicistas, homogéneas y unidas a una teoría del capital 
humano que va a considerar a la educación como una inversión, 
convirtiéndose así, en la base de la planificación educativa 
de casi todos los paises latinoamericanos. 

" .•. Durante estos años se impulsan los proyectos 
educativos conocidos como desarrollo de la comunidad, 
asi como las estrategias de alfabetización funcional 
ligadas a las concepciones del capital humano y la 
economía de la educación. Previamente la UNESCO ya había 
promocionado en América Latina la educación fundamental 
yel papel de la alfabetización en los procesos 
electorales, para contrarrestrar la expansión de los 
modélos de corte socialista 11 (20). 

Si bien, en estos proyectos se utiliza una metodología 
participativa, ésta no llega a convertirse en una propuesta 
alternativa, pues no deja de existir cierta relación de 
·dependencia entre el grupo beneficiario y los centros de 
desarrollo comunitario. 

Es decir, que lo que posteriormente se conocerá como 
investigación participativa se llega a considerar 
primeramente como un conjunto de técnicas participativas que 
fueron sirviendo de base para los planteamientos de los 
organismos internacionales y gubernamentales logrando con 
esto, cierta participación de los grupos y las comunidades. 
Pero esos organismos no llegan a tomar en cuenta que en toda 
participación comunitaria los actores sociales se convierten 
en los elementos indispensables de las acciones 
histórico-culturales y educativo-sociales. 

Así, dentro del avance de estos programas comunitarios y 
de participación popular se va gestando Jo que posteriormente 
se llega a llamar educación popular y que se convierte en una 
opción ante las limitantes de las propuestas de educación 
formal y sus lineamientos dirigidos por grnndes organismos. 
Es en este momento, cuando aparecen los movimientos populares 
que tratan de fundamentarse en una orientación 
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político-educativa con la finalidad ele comenzar a organizar a 
las comunidades que se habí.a dejado de lado, además le dan 
importancia a la recolección de un cúmulo diversas 
experiencias que llevan consigo los adultos y que a su vez 
son producto de su participación en la vida comunitaria. Con 
ello, se da inicio al surgimiento de metodologías que tratan 
de adecuarse a los requerimientos e intereses de los adultos 
o los grupos que integran la comunidad, sin descuidar su 
práctica o acción social. 

11 ••• Frente a los enfoques educa ti.vos de carácter 
tecnocrático aparece la educación popular que pretende 
articular y sistematizar las experiencias de los grupos 
de base para iniciar desde all.í, el proceso de 
investigación. La investigación partlcipat.iva forma 
parte también de este movimiento ... " ( 21) . 

A partir de este momento lo que parece un cuerpo 
disgregado de conod.m.ientos, métodos, técnicas, movim.i.entos 
educativo-culturales y propuestas práctico-teóricas, se 
convierten en el soporte signiEicativo sobre el cual se 
edifica un término y un enfoque, generado en el trabajo con 
los desposeídos de las comunidades latinoamericanas, hablarnos 
de lo que se conoce como investigación participativa, 
participante o investigación-acción participativa. 

"El desarrollo de la teoría y la práctica de la . 
Investigación participativa ha sido un proceso colectivo 
enriquecido, no sólo con el trabajo creativo ·sino · 
también intelectual ••. (donde) .•. se encuentran 
comprometictas ... acciones de investigación, educación 'de 
adultos, poder y conocimiento populares ... 11 (22). 

Podemos afirmar que existe un consenso entre amplio 
número de investigadores socio-educativos (Martha del Río, M. 
Fernández y Pablo Latapi, 1982; M. Malta Campos, 1984; 
Rosiska y Miguel Darcy de Olivei.ra, 1984; M. Gajardo, 1985; 
o. Fals Borda, 1987; c. Rodrigues Drandéo, 1987; L. Zúfiiga, 
1991; entre otros) que han traba jallo este campo de las 
ciencias sociales para considerar a los primeros trabajos de 
Paulo Freire como los elementos iniciadores de la 
investigación participativa o acción-participativa. 



" ... Los antecedentes inmediatos ... derivados de .las ideas 
de Paulo Freire, como creador de un estilo alternativo 
de investigación acción educativa. Son 1'.recuentemente 
señalados en este sentido sus propuestas pedagóg.i.cas, 
especialmente las referidas a la investigación del 
'universo vocabular' como inspiradoras ... de ln 
investigación par.ticipativa."(23). 

La integración del d.i.álogo dentro de los procesos 
investigativos da un nuevo giro a .la relación que involucra 
tanto a investigadores como investigados; conformando un 
proceso de comunicación donde el actuar y el pensar están con 
base en la relación de sujeto a sujeto y no de sujeto a 
objeto. Este desarrollo dialógico va a convertirse en una 
opción para que las personas expresen sus problemas, 
necesidades y carencias que cotidianamente viven en 
comunidad. 

Al fundamentarse principalmente en las acti.v:lclades 
participativas de grupos y comunidades marginadas, la 
investigación participante se va consideranclo una metodología 
que se contrapone a postulados y métodos trndicionales (por 
ejem., el método científico), pues se convierte en una 
propuesta de formación educativa y de transformación 
político-social; sobre todo, sustentándose en unn real.idad 
histórico-cultural. De esta manera y bajo una multitud de 
ideas y experiencias participativas sobre educación popular, 
de adultos o informal se va constituyendo la información 
necesaria para llegar a .lo que hoy es, uno de .los enf.oques 
cualitativo-interpretativos que se ha dedicado al estud.i.o de 
la realidad latinoamericana. 

"Considerando las limitaciones de la investigación 
tradicional, la pesquisa participante procura, por el 
contrario, ayudar a la población involucrada en la 
identificación de sus problemas, en la realización de un 
análisis crítico de ellos y en la búsqueda de soluciones 
adecuadas. De esta manern, la selección de los problemas 
a ser estudiados surgen de la población involucrada, que 
los discute con los investigador.es, y no de una simple 
decisión de estos últimos"(24). 

En parte, los investigadores de tendencia participativa 
se han contrapuesto a ln investi.gac.i.ón trad.i.c.i.onal y 
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fundamentada en el método cxpJ.j cutivo o crklfiren de las 
ciencias físico-matemáticas y naturales, las cuales han 
tratado de responder a preguntas como: ¿ cuál es la causa o 
el motivo de un hecho?, ¿por qué ha sucecl.iclo? etc., 
reduciendo todo a un método único. 

Esta concepcion invest:i.gativa la han calificado como 
tradicional. y opuesta a la investigación pai:-ticipante, pues 
al trabajar con seres humanos y dentro de una comunidad que 
presenta cuestionarnientos cotidianos no pueden apl.lcarse los 
cánones del llamado método científico par.a comprender las 
interrelaciones vi venciales. Esto ha hecho que en parte, los 
seguidores del enfoque participativo se dfri jan hacia otros 
fundamentos o teorías del sujeto que se encuentran en las 
ciencias sociales. 

Ante todo la investigación participante la ubicamos como 
un enfoque inmerso en lo que hemos desarrollado y nombrado: 
conocimiento comprensivo o verstehcn, ya que establece como 
fundamento el contacto que los seres humanos realizan frente 
a la realidad de la vida, tornando en cuenta las experiencias 
vivencia les o cr.l.ebnis, las .interrelaciones y la 
interpretación de las mismas, que desde principios de siglo 
el filósofo alemán Wilhelm Dilthey ya habia señalado corno 
características de las ciencias del espíritu o humanas. 

'' La prj.mera lección que nos ofrcce11 nuestras 
experiencias -interacción y oi:-ganización- se funda en la 
idea existencial de vivencia o Er.lebnls ..• Por la 
vivencia de una cosa intu.imos su esencia, aprehendemos 
su realidad, sentimos, gozamos y entendemos los 
fenómenos cotidianos y experimentamos nuestro propio ser 
en su contexto total ... "(25). 

Estas son en parte los razones del rechazo a la 
investigación positivista, ya que tiene otros fines dentro de 
la indagación social. Además existen otras teorías y enfoques 
que se han caracterizado por su desvalorización y falta de 
compromiso con las acciones humanns, la actividad social y 
popular y por la carencia del investigador. par.a tomar una 
posición política e histór. ico-cultur.al. Contrar..i amente, la 
investigación participativa ha manifestado y aceptado estos 
elementos como propios para la comprensión de la realidad 
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humana. 
" ..• lo que hoy es la I. P. , se ha icto elaborando en un 
largo proceso, iniciado por la crítica a la · 
investigación 'académica', investigación cara, hecha por 
especialistas ajenos, inútil para 1a práctica popular, 
posi ti.vista en la mayoría de los casos •.. " ( 26). 

Vale decir que la misma interrelación clel investigador 
con los participantes al involucrarse en la indagación 
social, histórica, cultural y educativa, va haciendo que la 
investigación participativa se dirija hacia otras bases 
teóricas y conceptuales dentro de las ciencias sociales. Por 
ejemplo, Anton de Schutter y Bori.s Yopo( 27) , señalan los 
siguientes fundamentos de este enfoque en: sociología a Dos 
Santos y Samir Amin sobre la Teoría de la Dependencia; además 
están los trabajos de Pals Dorda, Basca Pinto, Stavenhagen, 
Gunter Franlq así como los de 13ourdieu, 'l'ouraine y dos 
representantes de la Escuela de Frankfort: Adorno y Habermas. 
En psicología mencionan a Fromm, George 11. Mead, K. Lewin. En 
filosofía a Piaget, Kosik y Chomsky. En ciencias políticas 
señalan los estudios de Antonio Gramsci.. 

Otros seguidores de la investigación participante como 
Sanguineti,(1989); Hall, (1989); De Schutter y Yopo, (1989); 
y Humberto Barquera, ( 1991), señalan que entre otros 
antecedentes remotos están F'. Engels y C. Marx. Por su 
parte, Orlando Pals Borda(28) todavía va más allá, al 
sostener que sus raíces realmente se encuentran en la vida 
cotidiana de las grandes civilizaciones, ya que combinaron 
teoría y práctica en forma adecuada, tal es el caso de los 
mayas, esquimales, fueguinos, africanos e indostanos. 

Por otra parte y con todos los antecedentes anteriores, 
se han retomado un conjunto de términos tan diversos como: 
acción, praxis, proceso dinámico, J_ntuicJ.ón, proceso 
histórico, contexto, proceso social, significado, proceso 
dialógico, comprensión, etc; todo esto y los fundamentos 
menCionados anteriormente han convertido a la investigación 
participativa en una inmensa "torre de babel" con conceptos y 
términos muy diversos. 

" .•. (En) ... la historia de su gestión, es difícil hablar 
de un esquema único y universa.l de la .i.nvest.i.gación 
partici.pativa. !lay que recoger .•. la práctica y la 
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teorización de varios autores y grupos ... "(29). 
'J'odo esto la ha convertido en un enfoque extenso y 

heterogéneo donde encontramos posiciones eclécticas y en 
algunos casos contrad lctor.i.as (JO), pues no existe un modelo 
único de investigación participativa, porque se ha convertido 
en un proceso indagatorio que se adapta y desenvuelve a la 
par de aquellas condiciones históricas y socio-culturales con 
una práctica que aporta una diversidad ele aspectos humanos e 
interactivos, también con una posición política-educativa y 
en muchos casos como alternativn metoclo.lógica que posihilita 
conocimientos de la vida popular y cot.i.<Uana en var.i.os 
niveles como: los microrrogionalcs, locales y nacionales. 

Por un lado, podemos afirmar que los estudios que se 
intentan desarrollar desde esta perspectiva tienen que 
adaptarse a cada situación específica dentro de una comunidad 
o región. Por el otro, no pueden repetirse estas experiencias 
investigati vas pues existen situaciones vivenciales que 
identifican a cada grupo social y su comunidad. 

3. 4 :i .. CARACTERISTICAS DE LA INVESTIGACION PARTICIPATIVA. 

La: i.nve.stigación participativa no es fácil ele 
caracterizar pues existen un gran número de investigadores. de 
diversas -nacionalidades· que la han utilizado en casi todo el 
contexto )atinoamericano para hacer diferentes . indagaciones, 
por lo 'que .hemos optado en tomar aquellos rasgos que 
representan· y particularizan este campo a partir. de los 
puntos de vista de los autores involuarados. 

Primeramente mencionaremos las caracter:i'.sticas que el 
colombiano Orlando Fals Borda ( 31) ha señalado clesde su 
posición práctica e investi gati. vH: · 

1) La define como Investi.gación-Acción-Partic.i pati. va y 
considera que ·responde a las necesidades de · Jas 
poblaciones de .trabajadores; campes.i.nos, granjeros e 
indios, donde se toma en cuenta .sus aspiraciones y su 
capacidad para el conod.miento ( p~pular) y la acc.lón. 

2) Se encuentra fundamentada ell: n). :Ca Teo~·Ja de ]¡¡ 

Dependen.ci.a; h) los .repensadores del marxismo; c) .la 
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teología de la liberación y contra-teoría de la 
subversión; d) los trabajos de educación popular con los 
métodos de Paulo Freire; e) las tesis de compromiso de 
Marx y_ Gramsci. 

3) Esta investigación es un proceso vivencial basado en el 
Erlebnis o vivencia ,existencial de J. Ortega y Gasset. 

4) En ella se esta6'1ece una ~elación de sujeto-sujeto dentro 
de una estructura_, polJ'.tica / · 

5) Es un proceso que inc~~Y~ ~imJltáneamente educación de 
adultos, investigación ci.enti f ica. y ·acción pol.í:ti.ca. 

,1 ' '.i ;- .· 

6) sus fuentes de conocimiento són: el análisis critico, el. 
diagnóstico de situaciones y la práctica. 

7) 'l.'oma en cuenta la eidstenci.a de un saber o un conocimiento 
popular entre la gente de las .comunidades basado en el 
sentido común o empírico. Además define ese saber como. una 
ciencia popular porque manifiesta una sabi.duria surgida de 
los mismos grupos y· a su·. vez, incita a la reflexión y .la 
acci.ón colectiva. · · 

B) Se contrapone a la Jnvestiga-ción.·-·académica ~ 

9) Está ligada a 

10) Se caracteriza· por la colect.ividad y la ~nfor~i~¡~~d-. que 
resulta de las vivencias socializadas· -del ptíeblo_i · ·· 

Por .su .parte, Carlos Rodrigues nrandiio( 32) ·resal ta los 
siguientes puntós que también reflejan su trayectória- dentro 
de la investigación popular y participat.lva: · 

l) Bste tipo de i.ndagaci.ón está 1 i.gad¡¡ ¡¡ la ·educación.
popular. 

2) La considera una act.i tud comprometida clel investigad-ar 
(sociólogo' antropólogo' pedagogo' ecónomo'. ·antropólogo 
etc:.) con el pueblo por lo que no se opone-en términos 
absolutos a la investigación académica. · 

3) Debe de conciliar un antagon.i.smo entre saber popular y 
saber académico. 
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4) Debe de reconstru.i.r los elementos que humanicen junto con 
el pueblo los medios y lás tecnolog.fos o ::la ·relación entre 
hombre y naturaleza. · 

5) No es una .investigación que sustituya en absoluta· 
oposición a las otras formas de.hacer lndagación. 

6) Es una labor de oposición constante donde se trata de 
pensar con el pueblo y no como e.l pueblo. 

7) Tiene distintos momentos pero dos son los más importantes 
el. primero es el de definición pol:ítico-c.ient.if.i.ca. lpara 
qué sirve?, lquién la hace?. Y el f.i.na.I. (después de 
realizar las cosas, tratar los datos, producir la 
discusión y el saber) donde viene el cómo explicitarlo, en 
qué lenguaje, a quién se destinará, para qué tipo de 
aplicación. Los otros son momentos intermedios del. trabajo 
de producción de conocimiento con cuestionarios, 
entrevistas, etc. 

8) Exige un cuestionamiento constante, pues no existe un sólo 
tipo de aproximación sino muchos, por ejemplo, hay dos 
situaciones diferenc.ialmente participativas. En la primera 
el pueblo participa en el momento inicial de decisión . 
politico-cientifica de la investigación; en la decisión 
política final y también coparticipa del momento de la 
producción del trabajo. lln la otro el pueblo define con 
los cientif icos J.o que quiere, el por qué, el para qué, el 
cómo de la investigación y se apropia del saber producido, 
pero no participa en el trabajo intel'."mcdio, porque no 
tiene tiempo, porque no quiere, o porque tiene otro tipo 
de actividad cultural y politica. 

Existen otros .investigadores nací.anales y extranjeros 
que han trabajado teórica y prácticamente con la 
investigación participante en México, tanto en el CREPAL como 
en el. Centro de Estudios Educativos ( Clfü), caracterizando 
desde sus experienc.i.as lo que es este enfoque, entre ellos 
están: Pablo Latapi, llumberto Barquera, Sylvi.a Schmelkes, 
Leonel Zúñ.iga, César Pi.eón, i\nton de Schutter, Boris Yopo, 
Rodrigues Drandáo, Sanguineti., Vio Grossi, etc. 

Los puntos en que han englobado .las car;1cten'.sticas de 
esta propuesta se enumeran rle. la siguiente manera: 
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definidos, analizados, aprobados y asumidos por la 
colectividad popular. 
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2) La investigación participativa es.ut:Üiz.ada por los grupos 
oprimidos, inmigrantes ,>_trabajadores, ·grupos indigenas y 
campesinos· convirtiéndos.e en. sujetos de la investigación. 

. - -

3) El.objetivo. final y .los. ·res1il ta dos de la investigación 
pretende_n la transformación social por medio ele la praxis. 

. . . . . ; 

4) Los investigadores man considerados participantes y 
aseso.res metod_ológicos. -

5) Se ha ido convirtiendo en Gna opéión metodológica 
alternativa:_dentro'de la investigación educativa. 

6) Gira e~ t'br~o· a tres elementos: acción, investigación y 
educaé::ión, 

Desde otro punto de vista Marcela Ga:jardo ( 33) sostiene 
que la investigación participativa es parte de, un conjunto 
de estilos· participativos que confluyen en un sólo proceso 
que ha evolucionado a partir de sus experiencias y 
proyecciones en diversos campos histórico-sociales ele la 
educación. Estas vertientes de investigación social y 
edudativa se han desarrollado desde la década de los GOs y 
bajo los siguientes nombres: 

a) Investigación temática. Se sustenta en la concepcion 
concientizaclora de la educación de Paulo Preire. 

b) Investigación ncc.ión. Proviene de una perspectiva más 
sociológica que educativa y se encuentra representada por 
las propuestas y exper.iencias de Orlando l'als Borda. La 
autora no hacer referencia a la aclaración de este 
i.nvest.i.gador que define su propuesta como Invest.i.gaci.ón 
accion participativa. 

c) Investigación militante. Es una propuesta socio-educativa 
que l'ue rormulada por los brasileños llosiskn y Miquel 
Oarcy ele Oliveira, donde j nterrelac.i.onan las propuestas ele 
Paulo l'reire, el rol del intelectual orgánico y la 
práctica politico-part.idista, también recibe el nombre de 
observación militante. 
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d) Investigación participativa o pesquisa participante. surge 
en los albores de los aos y señala que es la síntesis de 
las indagaciones anteriores, con una nueva estrategia 
metodológica que reconoce las implicaciones políticas, 
ideológicas y educativas, propugnando por los movimientos 
grupales y organizacional.es que recaen en beneficio de una 
colectividad. 

Así, todos estos estilas participativos confluyen en un 
solo procesa de participación, investigación y acción. . 
educativa, donde las prácticas aparecen con diversas formas 
sociales y corno reflejo de la interacción vivencial. 

Por una parte, la e:xposic:Lan anterior nos reafirma que 
la investigación participativa está caracterizada por una· 
diversidad.de: posiciones y una gran heterogeneidad, en donde 
han influida .. las experiencias particulares de sus seguidores' 
enriqueciendo con sus prácticas y propuestas todo un procesa· 
que pódeníos privilegiar como cualitativo e interpretativo, ya 
que lo·s .núcleos del mismo son intereses populares, políticos, 
hístórico...:culturales, escolares, rurales, semiurbanos· y 
urbanos; constituyéndose en una oposición investígativa 
contraría a un conjunto de formulaciones y alternati.vas 
teóricas; 

Por otra parte este enfoque se ha constituido en una 
alternativa metodológica que se ha ramificado en diversos 
caminos para poder indagar el fenómeno educativo, matizándose 
de acuerdo con el énfasis puesto por cada grupo ínvesti.gador. 
Es por ello que encontramos muchas conccptualizaciones y 
entre ellas hemos escogido la siguicmtc: 

" La .investigación participante es un enfoque de 
investigación social mediante el cual se busca la plen? 
participación de la comunidad cm el amilsis de su prop1.a 
realidad con el objeto de promover la participación 
social para el benef icío de Jos participantes de la 
investigación. Esos participantes son los oprimidos, los 
marginadas, los colonizados. Se trata por lo tanto, de 
una actividad educativa, de investigación y acción 
social"(34). 

Los puntos mencionados son los que especifican de e.ter.ta 
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forma a la investigación participativa, pero podemos agregar 
que no son suficientes, ya que no se debe olvidar que es un 
proceso que se da en la práctica y con la participación 
popular en diversas comunidades y por lo tanto, dificil de 
englobar en un sólo término. 

3. 5 LA METODOLOGii\ DE LA INVESTIGi\CION Pi\R'I'ICIPM'IVA. 

En este subtema desarrollaremos los puntos importantes 
que han particularizado la metodología de la investigación 
participativa, por lo que trataremos de contestar lo 
siguiente: cómo se realiza la investigación, cuáles son las 
características que encierra su metodología y qué técnicas se 
pueden utilizar en este proceso metodológico. 

Primeramente ya manifestamos sus fundamentos teóricos y 
la afirmación de que es un enfoque de tendencia cualitativa o 
interpretativa, porque consideramos que la interacción 
popular es el núcleo de su proceso .i nvest.igat.i.vo, que puede 
ser educativo, político, histórico cultural o eminentemente 
participativo social. gn sequndo lugar, hemos reconocido que 
todos los métodos y las tócnlcas de investigación son 
utilizados a partir de determinadas concepc.iones indagatorias 
así como desde posiciones pol.íticas, filosóficas y elementos 
valorativos, por lo que la investigación participativa no se 
desliga de esto, pues es una de las caracter:Lsticas que más 
han tomado en cuenta sus part:idar.ios. 

Así, desde este punto de vista la mr>todología 
participativa es un modo de conduc:ir :ta i 11vestigac.i.ón con 
aquellos li.neamientos prácticos que tratan de encontrar 
soluciones a los problemas de la comunidad dentro de un 
contexto histórico-social donde la comprensión de la 
situación, la selección de los problemas, la búsqueda de 
soluciones internas, el aprendizaje de los participantes y la 
coparticipación ele los investigadores nos hacen dirigirnos 
hacia un conocimiento de ti.pe interpretativo. Si.n embargo, la 
amplitud y la heterogeneidad ele este enfoque nos hace ver que 
no descarta la aplicación de instrumentos cuantificables 
caracteristicos ele otras investigaciones, aunque si.empre 
dentro de una dimensión cual.i.tati.vu. 

Realmente esta metodología se ha particularizado por ser 
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una propuesta que articula por un lado, la peccepción de la 
accion y por el otro, la i.nteracc:lón soci.al que se inserta 
dentro del proceso participativo. 

Por una parte, recordemos que este cnf.oquo se distingue 
de otros por involucr.ac a los grupos sociales y a las 
poblaciones interponiendo las acclones populares que son 
significativas para las comunidades. Es por ello que en este 
clase de investigación las personas son par.te del proceso 
mismo es decir, que participan desde que se formulu el 
problema hasta la interpretación de los descubri.m.i.entos y la 
discusión de las soluciones(J5). 

Por otra parte, en la metodolog.ia de la investigación 
participante existe el reJ'lejo de los trabajos desarrollados 
l'."'r los investigadores sociales que manlf iestan sus 
lineamientos desde su propia experiencia, señalando una 
amplia variedad de características. 'l'al es asi, que existen 
metodologías sencillas que recalcan la participación activa 
de la población en todo el proceso; por ejemplo la de Anton 
de Schutter(JG), que señala los sigu.i.entes puntos: 

1) la formulación de los objetivos de la investigación. 

2) la definición de los temas y problemas a jnvcstigar. 

3) la recolección de (una parte o el total de) los datos 

4) análisis de los mismos. 

5) la interpretación del signiflcadci de la nueva 
información. 

6) la formulación de las prioridacles. ·-

7) la identificación de los rec·u~~~~ internos y externos 
a la comunldad. 

B) la programación ele las acclone;,;; ,' 

9) la evaluación pemanente de las ·acciones~ 

10) planteamiento de nuevos requerimientos de 
inJ'ormación, formación y accióri. · --
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Todas ellas se. unen bajo un diálogo continuo donde la 
descripción de la realidad sirve de elemento integrador para 
conocer las. propias necesidades y soluciones dentro de la 
misma comunidad. 

Otras metodologias· seña.lan la importancia de la acción 
política-social de.la comunidad y el investigador, por 
ejemplo el métocio de aproximación de Orlando Pals Borda(37), 
que reúne los siguientes 'lineamientos metodológ.icos: 

l) Informarse •lo suf.iciente sobre los grupos y sus l·ugares 
antes d~ llegar;a la región, barrio, comunidad o sindicato 

2) Se debe ha'~er.111~a inspección de reconocimiento inicial en 
el '1ugar, para 'lo cual se requiere: 

a) Vi~itas en Íos lugares de trabajo. 

b) Consultas a instituciones o empresas particula1,o;s que 
tengan documentos sobre la región. 

-' :; : . :· ·. ~ . ,,- ._·'· <: -~' _·._ . 
e) .. Conversar con las gentes y profesionales:~ qué >·caricizcan 
sobre los principales problemas de la región,< tan1bi'én las 
actividades culturales, la importancia de la reg'ión,..los 
conflictos etc. 

..; :·\_, < 
d) Hacer visitas a los sindicatos, coopernt:i vas· etc> 

e) Entrevistar a los profesores, sacerdotes etc. 

3) Identificar los .grupos sociales, las clases y las personas 
de la región ·que _puedan unirse a mediano o c:ur.to plazo. 

4) Ver. qué grup_os' politices existen en la re9ión. 

5) Con los: dá.tos obtenidos o esta información. de 
"recoriocimient~ inicial" se intentará un análisis primario 
sobre. los ·grupos, su historia, el origen de sus conflictos 
con' base en las relaciones existentes, el modo de 
producción, etc. 

G) Identificar el tipo de con E lictos registrados en la región 
o promovidos por grupos sociales determinados en· el. 
pasado o en el presente y analizar el papel que desempeñan 
los grupos populares, su nivel de conciencia.y en que 
nivel se encuentra su conflicto. · 
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7) Analizar los proyectos de desarrollo socio-económicos que 
afectan a los grupos populares en corto, mediano y largo 
plazo. 

8) Hacer una recopilación de las formas de control social que 
son ejercidas directa. o indirectmnente por. el sü;tema 
vigente., · 

9) Estudiar las características culturales, étnicas, para 
definir provisoriamente cuales son los elementos 
etnocéntricos que parecen desempeñar un papel relevante en 
las luchas sociales. 

Todos estos datos servirán par.a que el investigador 
tenga un conocimiento provisional y no definitivo ni 
completo. Es decir un conocimiento desde adentro por medio 
de relaciones políticas que expresan un compromiso con la 
causa de los grupos sociales identif.icados como "claves". 
Además señala que los puntos desar.rollados nos llevan. a un 
conocimiento mediante la acción. 

Existen otros modelos metodológicos que 'son a~pli'os para 
poder adaptarlos al proyecto que uno desee réaLizar ¡· ·par 
ejemplo, esta la propuesta de Guy Le Boterf(3B) que· la divide 
en cuatro importantes fases o etapas. · 

Primera fase. Diseño previo de la metodología de la 
investigación participante. 

Durante el transcurso de esta pr.irnera fase los 
investigaclores participativos tleben cie permanecer en 
estrecha asociación con los representantes de la 
población, ya que supone el establecimiento ele los 
lineamientos de orientación del proyecto y el trabajo 
particlpativo a realizar en equipo. lle hecho, se 
constituye con los siguientes puntos: 

1.1. Discusión del proyecto ele investigación , 
participante con la población y sus representantes:· 

l. 2. Definición clel cuadro teórico de investigacJ~ón· 
partlcipante: objetivos, conceptos, hipótesis, métodos 
etc.; 
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1.3. Delimitación.de la region que va ser estudiada; 
1.4. Organización del proceso de investigación 
participante (instituciones y grupos que.van a ser 
reunidos, distribución de las tareas, procedimientos e 
intervencim1es ... en :Las decisiones, etc.); 

1. 5. Selección y formación de los grupos de 
investigaCión; · 

' . -.•-·· .·._· .. -· 

1. 6. Elaboración del cronograma de acciones para ser · 
reáliza'das. .:-··:.- . . ·-.. 
Segur;da ·:rris~~ Es ei estudio preliminar y provi~orio de 
la región y; de la población involucrada~ , 
Esta·etapa:es una opinión o diagnóstico:provisional e 
incluye tres momentOS que Se Complementan entre ·'.si I .· 

para· e·studiar. sus interrelaciones: · · ·· · -.. ,,, .-. ' 

2; l. ~s l~ identificación de la estructura soc'ial de la 
poblacióni a ser. investigada; ·--

2. 2. f3e,tomaop1nión del punto de vista~~;j'.o'~_:' 
individúas y los grupos de la región,·· así como de - lo's
principales acontecimientos de su historia; -

-2-; 3 s~- ióma en cuenta los censos socio-económicos , 
realizados. 

Al final de esta etapa, se organiza una discusión ·de -
retroalimentación o feedback para conocer el. résÚltádo 
de este diagnóstico con la población . 

. Tercera fase. Es el análisis crí.tico de los· pro-blemas ._
que la gente considera prioritario y que sus. miembros 
(organizados en grupos de estudio) desean estudiar y 
conocer, incluye: · -

3.1. Análisis critico de los problemas. 

3. 1. 1. Implica -.la expresión del problema ante los 
participantes en el grupo de estudio se hace 

--ctiestionamientos -por: parte del orientador como: lde qué 
problema se :trata? lcuáles son los hechos que lo 
determinan?- lcuándo surgió? lcómo se manifiesta? etc. 

J :1. 2. Implica -el cuestionamiento del problema. 

3.1.3. Reformulación del problema que incluye la 
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estrategias de acción. 
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Cuarta fase. Es la programación y.realización .del 
esquema de .acción (que p1ieden· ser educativas) para 
contribuir a la solución ·'de .los, problemas· .. Este ,esquema 
debe de surgir· de, losj;iroblemas: analizados, por ·lo .cual 

:~ 1 ~
0

:::~:;:e l::.· :::r:1:~:::sl¿~<iü~as .. q~~ ~~rm~ tan ·. 
analisar los. problem~s ·y:, las situaciones· vi vidas; 

4.2. las medid~s quc{'p~e~~~ ITIE!jd;á~ '1a:situaéi.ón a .nivel 
local; 

4. 3. Las a~d¡'~n,~s ~¡~~~~ka~ que: vuei'van posible la 
ejecución' de :t•fles· inedida-s;i• 

4. 4 •· Se toma en btlenta '. l~s :acciones que puedan 
solucionarse. a corto; mediano·º largo plazo, así como la 
escala.a nivel local o;más ~mplia. 

No se debe de olvidar que en todos los momentos del 
desarrollo de las fases y de las decisiones esta siempre 
presente la participación popular. Además la participación . 
investigativa es un proceso permanente en que están.en juego 
el análisis de las acciones de las cuatro fases y el , 
descubrimiento de otras necesidades, así como la reflexión y 
transformación de la realidad. · · 

Podemos ver que no existe un solo esquema metodológico 
de investigación participante sino varios, no Obstante, en . 
casi todos se propone la flexibili.dad para adaptarse ··a :las 
situaciones significativas que el proceso, las condiciones 
particulares de la indagación, el contexto soc.io.:..político y 
los recursos, lo requieran.· 

Finalmente es conveniente señalar que existe una 
diferencia entre la metodología etnográfica y la 
investigativa participativa; la .primera se ha particularizado 
porque se dirige hacia lo que es la descripción detallada y 
subjetiva de la vida social, las .interacciones humanas, sus 
significados y lo que sus participantes expresan, siendo tan 
importante estos aspectos dentro del proceso investigat.ivo 
etnográfico que se van cuestionando y respondiendo a la par 
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del camino que toman ·los participantes, .además este enfoque 
se va ocupando tanto del procedimieí1to como del método en si. 

En cambio l·a 'segunda;l'."e'c~~ca la participación popular y 
el compromiso. ~de: todos:.élmi. a'ctores '.sociales involucrados en 
l.os acontecimientos ;ciotidiané:is de una comunidad, región u 
organización/:eya seadpolitico;,, educativo' histórico-cultural' 
etc., y .además :aes.cribe_:y, propone soluciones en cuanto a los 
problemas que."s'é d·etectan::dentro de las comunidades, por lo 
que no.' se descarta\lá _Utilización de. una gran variedad de 
instrunientos 'que'·'perínitari: el .desarrollo de la labor 
investigativa·: de];:iparticipador y los participantes. 

·'.,::.::·:-· :·,_:. 

3. 5 .1. Ó.s '~E!c~rci~: DE LA INVESTIGACION PARTICIPATIVA • 
. •. . '• 

-'<" -: .. ,· ;: -<·' 
. Hemos,'-visto que este enfoque presenta una amalgama de 

e.lementos que ·nos llevan a ·considerarlo espacioso y diverso 
donde' entran.' en -juego las acciones del investigador junto con 
los investigados no se descarta el campo subjetivo en que se 
d.esen.vuelve. :Esto no es un obstáculo, sino más bien es lo que 
ha permitido que la labor investigativa sea extensamente 
creativa, puesto que sus seguidores más que limitarse a 
ciertas técnicas, realmente han incluido una amplia gama de 
ellas es decir, que utilizan diferentes instrumentos tanto 
cualitativos como cuantitativos para alcanzar posibles 
soluciones que se nos pueden presentar dentro del mismo 
proceso metodológico. 

t1 Es ingenuo pensar que la investigación participante, 
por se:i:: una. investigación cualitativa, no puede hacer 
uso en determinados momentos de instrumentos típicos de 
una investigació.n cuantitativa, por ejemplo, el clásico 
cuestion~J:".io prediseñado ... ( 39) t1. 

' .-!'', .:;.·· .. ·. 

•rant·o: eri :'e.sf~ tipo de investigaciones corno en todas las 
demás; 'siempre se cuenta con un campo técnico que puede 
conjuntar ::los ·datos que son \ltiles para construir o 
reconstruir :lo's .hechos o las acciones significativas de toda 

·actividad •humana; Así existen instrumentos que son los 
elementos 'indispensables en el cómo hacer para alcanzar un 
fin, pero también nos encontramos que hay técnicas que nos 
sirven para describir una acción determinada sin un fin 
inmediato. 
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Aunque existen instrumentos que utilizan estos 
investigadores para tratar de establecer un primer contacto 
estrecho con el grupo comunitario; indiscutiblemente la 
investigación participativa emplea una variedad de técnicas 
en sus estudios que van seleccionándose según lo requiera 
cada fase o etapa y a su vez-, dependen de lo decida el grupo 
de investigadores. Entre ellas podemos considerar a: la 
entrevista, la observación participante, el diario de campo, 
la historia de vida, la sociometria, las dinámicas grupales, 
el procedimiento de estudio de caso etc. Las tres primeras 
han sido desarrolladas en el capitulo de la etnografía 
educativa, y aquí, nos hemos orientado hacia la historia ·de 
vida, el estudio de caso y la sociornetría que muchas veces 
son instrumentos complementarios con los primeros, pues no se 
utilizan aisladamente, pero si dependen totalmente de.la 
participación de los actores, ya que su finalidad' es:•llegar a 
proporcionar una recolección de datos satisfactorios·, par¡;¡ -
lograr una interpretación que se acerque lo más::posible a la 
realidad que vive la comunidad. · · · 

3.5.1.1. LA HISTORIA DE VIDA 

Es una de las técnicas de la investigación: sociai que 
específicamente ha tenido una utilidad :Prácti,ca.'dentro .de .la 
antropología y la sociología. No es un .instrumf!nto ·foventado 
por los· investigadores modernos, sino que··.tiéne un "Origen en 
los primeros trabajos espontáneos realizados/en siglos 
anteriores por los misioneros y exploradores '·que' describieron 
las actividades cotidianas de los pueblos antiguos. 

Actuairnente esta técnica cualitativa se ha venido 
utilizando para hacer una recolección de datos biográficos 
que plasman las actividades cotidianas de un individuo; por 
lo que no se le puede considerar restringida corno otros 
instrumentos pues 11 ••• en sentido amplio, es una técnica 
mediante la cual se pretende, consultar diferentes tipos de 
documentos personales, reconstruir el acontecer completo o 
parcial de la vida de un ser humano ••• se han incluido 
tradicionalmente autobiografías, cartas, diarios y encuestas 
biográficas, pasando por informes o relatos verbales 
obtenidos mediante entrevistas diseñadas por el 
investigador ••. 11 (40). 
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La historia de vida ha resurgido en estas tres últimas 
décadas con los trabajos desarrollados e iniciados en los 60s 
por el antropólogo norteamericano Osear Lewis donde un 
conjunto de testimonios orales, el registro continuo Y diario 
de los informantes, la aplicación de entrevistas en que las 
personas van narrando parcial o totalmente su vida, etc., se 
convierten en los elementos indispensables de sus 
ensayos(41). 

Esta técnica se caracteriza. por cierta individualidad 
que encierra un amplio conjunto de detalles que las 
investigaciones estadísticas han dejado· de.lado, como es el 
registro mediante notas y el manejo de .la grabadora, donde el 
protagonista puede plasmar su·~vida·.- bajo una privacidad que 
posibilita el diálogo franc~ y con .. ello. el contacto directo y 
prolongado que es irremplazable :por otro instrumento. 'I'ambién 
hemos encontrado dentro de .la. historia·de vida otros 
elementos con los. cuales se.mitre/ entre ellos están: la 
observación directa, los· documentos personales, los archivos, 
las anécdotas etc., que se :hacen indispensables para conocer 
a los actores y su comimidad en una dimensión temporal y en 
una trayectoria histórica. 

La historia de vida se ha aplicado en diversas 
investigaciones participativas, por ejemplo, tenemos el 

·trabajo brasileño de Valentim A. Lazzarotto y Joceli 
Valentim, titulado: "Vilas e Bairros. Urna historia contada 
pela comunidade" (1986), donde presenciamos un estudio que 
involucra a la comunidad, la escuela y el salón de clases, 
con un amplio conjunto de participantes que abarcan desde los 
abuelos, padres de familia y gente de la comunidad hasta 
alumnos y profesores. El eje principal lo constituye la 
historia de vida de los inmigrantes y sus descendientes en 
diversos municipios o pueblos, sirviendo de elemento 
integrador la historia de vida de una amplia comunidad, aquí 
se torna el salón de clases en un recurso didáctico que sirve 
para verter todas esas historias en un conocimiento 
histórico, geográfico, cultural, comercial y ante todo de 
vivencia comunal. gn este traba jo se observa la importancia 
histórica y participativa que tiene toda comunidad para 
integrar esos conocimientos al proceso educativo. -

Esto no quiere decir que la historia de vida sea el 
único instrumento o el más aceptado por el indagador para 
realizar su estudio, ya que en algunos casos se complementa 
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ampliamente con entrevistas, anécdotas, observación 
participante o también técnicas teatrales. Podemos agregar 
que.la utilidad de esta técnica en las lnvestigaciones de 
corte interpretativo nos lleva hacia una gama de detalles que 
muchas veces no se pueden descubrir a través de técnicas 
cuantitativas. 

E·xi'sten otros trabajos donde la historia de vida y la 
historia-='de l'a comunidad forman parte de la indagación 
participativa·, por ejemplo podemos hablar de los estudios de: 
Manu.el' Alberto Argumedo ( 1984); Sonia Lavín ( 1987); María del 
carmeri Feijoó~y: Sarah llirschman (1989); Yolanda Sanguineti 
(1989), entr_e''otros. 

, ;,·; ¡: ·. 
3'. 5 .1. 2. LA-; SOCIOMETRil\. 

' : '_·. -:_.- ,-,~·-:·_:<:/. .· ·-'· :,...--- ' ;:-,.:·. : 
Es ot¡,.a:del,;s;téCnicas'~tilizadas-por, la investigación 

.particiipativa ,-:- se''caracteriza-. por:, ser un. instrum,ento· que 
introduce/ la·· mediciión: cuan ti ta ti va· __ dent!'.o de· las, relaciones 
grupales· sin -dejar 'Cle _lado' la's 'inter'relaci6nes, subjetivas de 
los protag_oriist_as. · · · · · · · · · · · 

" ... la ~ociicimetr¡~ •eá e~ e~t¿dio de los patrones de 
iriterrelacióri ·que ·se' forman 'entre_. las .,personas ). de los 
procedimientos con.-_que se miden-... "(42); · · 

La sociometría engloba un ~onjunto de técnicas de 
investigación que han sido de gran utilidad en los estudios 
participativos, ya. que dentro de ella tenemos aquellas 
pruebas -que· descubren y examinan una serie de relaciones 
interpersonales en la colectlvidad, además existen otros 
instrumentos que forman parte de esta técnica y que han 
servido para manejar las alteraciones intergrupales o 
personales por ejemplo el sociodrama. 

Estos instrumentos con los que cuenta la sociometría han 
servido para reflexionar sobre los problemas o las · __ º·-·"-
prioridades que requiere toda acción comunitaria, sobre 'tí:ido-
en el área educativa donde se ha recurrido a representaciones 
teatrales o psicodramas para presentar los problemas que 
suceden en una comunidad (Manuel l\. Argumeclo, 1984); otras 
investigaciones utilizan en sus actlvi.dades grupales el 
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sociodrama ( Anita Darabtarlo y Margarita Theecz, 1982); 
(Sergio Martinic y Héctor Sainz, 1989), algunos también 
utilizan la dramatización ( Sonia Lavin, 1987; Ton de Witt y 
Vera Gianotten, J.989; Jorge Pérez, Dolores Ab.iega y citros, 
1984), además existen otros trabajos que .combinan esta 
técnica con diversos instrumentos cuantitativos 
(estadísticas) y cualitativos (observación participante, 
observación directa, dinámicas grupales, cuestionarios, 
etc.). 

La sociometria al constituirse bajo un conjunto de , 
técnicas y métodos se ha convertido en una piedra angÜlar 
dentro de las investigaciones humanas y sociales que· trabajan 
especificamente con grupos ya construidos o en formación, 
pues le confieren a sus integrantes un lugar aétivo, 
creativo, espontáneo y valorativo en la dinámica grupal. ·Asi, 
esta técnica creada con fines terapeúticos para representar 
gráficamente las relaciones sociales de un grupo se ha 
extendido a otros campos de acción amplios y diversos como 
son el educativo, antropólogico y social. 

3.5.1.3. EL ESTUDIO DE CASO. 

El estudio de caso es considerado por algunos 
investigadores como toda una metodología, más que una técnica 
de investigación, ya que reune una serie de informaciones 
caracterizadas por ser amplias y detalladas sobre 
determinadas situaciones o hechos que tratan de captar la 
todalidad del suceso en que se desenvuelve el participante o 
los miembros de una colectividad. 

Los estudios de caso son descripciones complejas y 
holisticas que tienen como objetivo la comprensión del 
fenómeno en todas sus partes mediante J.a conjunción de un 
gran número de datos recopilados en entrevistas, 
observaciones, ilustraciones, alusiones y metáforas(43),.lo 
que muchas veces hace reconocerla como una metodologj.a que 
explora o intenta descubrir diversos problemas en que se 
encuentra una comuni.dad o grupo social. 

Realmente los estudios de caso se centran en los 
problemas grupales o colectivos, propiciando el intercambio 
de ideas, la participación, la evaluación· y la ejecuc.ión de 
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aquellas habilidades:que tienen· los ·individuos al convivir 
dentro· de una ·comunidad con J.a finalidad de comprenderlos 
globalmente según·unasérie·de preguntas como: lquiénes 
integran la colectividad?, lcómo es su relación entre ellos 
y con los:· miembros .·que )úitán ·fuera de grupo?, etc. , esto no 
quiere !decir. que .'esta técnica se J.imi te a un simple 
cuestionamient_o iy descripción, sino que va más allá al lograr 
una .'interpretacióri•'de los ,datos, fundamentándose en esquemas 

teóric~s~ . o> / ·· .. < ••.·· ..... :· 

Dentro· de la .• investigación participativa se han 
realizado: diversos:•trabajos donde el eje principal ha girado 
entorno a· los -.esttídios.;de ·caso, por ejemplo tenemos las 
investigaciones·,·de':" Sylvia. Schmelkes, Margarita Cervantes y 
otros (1979) ( Anita Barabtarlo y Margarita Theesz (1982); 
Sergio .Martin:Lc ( 1988) ;\Ton' de· Witt y Vera Gianotten ( 1989); 
Maria Helena Souza'P.atto (J.°990) y otros. · 

;> , ' 
Podemos: agregar·.·que los estudios de caso tienen una 

validez experienciaF,importante; __ ya que tratan de comprender 
la act_ividad colectiva' en· diversas situaciones y en distintos 
marcos· históricos • .. permitiendo~· con ello, una significatividad 
que otras téc_nicas·•no toman,.en cuenta.· · · 

-... , .. . - . 

Estas• t~~ni~~~ -~~: ~~~t~ cmali ta ti vo me~ci~nadas . ~-. ·. 
descritas aqui y. anteriormente· en la etnografía educa.tiva son 
medulares en ambos:· enfoques ·porque nos han venido mostrando 
los elementos subjetivos.que nos permiten entender aquellos 
hechos·· humanos, : sociales y educativos. 

Existen algunos estudios participativos eminentemente 
pedagógicos que perfilan sus actividades bajo otras técnicas 
de acción como son: reuniones, asambleas, entrevistas 
estructuradas y no estructuradas, dinámicas grupales, juegos 
y técnicas teatrales, etc. También es conveniente menciona·r 
que hay investigaciones que han tratado de capacitar a los 
miembros de las comunidades para que lleguen a utilizar 
ciertos instrumentos con el propósito de que identifiquen sus 
necesidades y decidan sobre las actividades que van a 
realizar bajo el asesoramiento de equipos de trabajo o la 
guía que planean los investigadores. 

En cuanto a las técnicas cuantitativas, la investigación 
participativa no descarta su utilización, pues la 
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combinación de éstas, con las cualitativas permiten una 
complementación de sus estudios. Entre ellas tenemos las 
siguientes: las cartografias, la entrevista estructurada 
(cuestionarios o guias), las escalas estimativas, registros, 
gráficas estadísticas etc.. 'J'ambién los investigadores 
participativos han venido aplicando ciertos medios de 
comunicación como son: fotografías, audiovisuales, 
grabaciones, programas radiofónicos, historietas, etc., ya 
que se han convertido en instrumentos valiosos para reunir 
esos datos que requiere todo análisis sobre los problemas de 
la realidad humana. 

Así, observamos que este enfoque tiende a una diversidad 
de procedimientos e instrumentos en su proceso indagatorio, 
más que a un sólo modelo y una técnica preestablecida porque 
es una postura que se desarrolla en y con la práctica, donde 
la metodología juega un papel importante para descubrir las 
acciones significativas, los problemas y las carencias 
sociales, culturales, políticas y educativas que se presentan 
cotidianamente dentro de un contexto histórico, ya sea dentro 
de las comunidades o en diversas regiones. 

Esta metodología se distingue de otras indagaciones 
porque busca la participación crítica de la población a 
partir del trabajo de campo y también porque el investigador 
se convierte .en un participador que estudia y se involucra en 
el trabajo al mismo tiempo que investiga es decir·; que" 
mantiene un compromiso constante con los grupos humanos. 

Finalmente podemos agregar que al ser un campo' tan 
amplio y con lineamientos flexibles, la metodología y las 
técnicas participativas se han convertido en elementos 
mediadores de la a~tf'o participación misma·; llevándonos ·a 
aceptar que no e~n modelos únicos de investigación ni 
experiencias que sean tan homogéneas para generalizarlas, 
sino que en las ciencias sociales y humanas se deben de 
aceptar otras propuestas investigativas y metodológicas para 
comprender las acciones significativas humanas. 

3.6. PERSPECTIVAS DE LA INVESTIGACION .PARTICIPATIVA EN. 
EDUCACION. 

Partiendo de su practica.bÚidad la i.nvestigaciÓn 
participativa o investigación-acción-particip.ati va . tiene una 
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diversidad dei aplicaciones en distintos campos de la 
actividad humana> Realmente su reflexión práctica-teórica ha 
hecho qúe se.caracterice como una opción más de investigación 
social. ·sin" embargo, es . dentro de la educación donde han 
existido diversos núcleos de manifestación de los problemas 
comunitarios jr·urbanos que reflejan las conflictivas 
situaciones· "de· nuestra región latinoamericana. 

:,:~;><"· _, ::- ' 
La :·finalidad de esta investigación ha sido buscar la 

trasformación y superación de los desequilibrios 
educativo-sociales por medio de posiciones políticas y 
demcicrátic"as.Esto les ha llevado a los partidarios de este 
enfoque ·a trabajar y desarrollar sus investigaciones en dos 
polos de actividades educativas. Por un lado, están los que 
se han· "orientado" bajo los programas de los Organismos o 
Instituciones Gubernamentales, por el otro lado, se ubican 
los investigadores que se han concentrado dentro de los 
Organismos no Gubernamentales (ONGs). 

Tanto investigadores de un Organismo no Gubernamental 
como del otro, han visto a la investigación participante como 
un enfoque que permite introducirse en las microsociedades 
para conocer sus problemas socio-educativos, por lo que su 
relación con la educación popular y la educación de adultos 
la ha afianzado como una propuesta que se ha perfilado hacia 
la búsqueda de una sociedad más equitativa y democrática. 

Podemos decir que la tarea de la investigación 
participativa ha sido buscar una nueva comprensión de la 
relación entre acción (producción de la democracia) en la 
investigación (producción de conocimientos), porque las 
concepciones platónicas, medioevales y modernas "incluyendo 
el socialismo" se han mostrado inadecuadas, para permitir la 
construcción de una sociedad equitativa. Y en nuestras 
sociedades los Estados se han convertirlo en guardianes 
protectores de la economía y las ganancias(44). 

Desde es.te punto de vista, podemos afirmar que este 
enfoque ya se ha consolidado como un tipo de .investigación 
educativa,· basada .en la práctica y la experiencia histórica 
ele Casi ·30 años donde se ha señalado de una forma micro o 
macrosocial las contradicciones y los problemas comunitarios 
que se han. dado en nuestras sociedades. Es decir que los 
estudios que se han realizado con este enfoque cualitativo, 
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sobre las interrelaciones humanas, han manifestado que los 
grandes conflictéís-de nuestros:paises siguen siendo _los 
problemas: económico-sociales de_ la_s clases populares que se 
expresan_ históricamente en di versas -·formas 'de. comunicación, 
de relaci_one_s social'es, psicológicas y existencial_es _dentro 
de cada comunidad; r_egión 'y país;_ - -

Por lo. taAto; MicheÍ Thi.ollent(45) dice,que la'._ _ 
inve_stigación 'par:ticiparite' debe de aclarar qué _entiende por 
transformación,_de la realidad, ya .que este _término implica un 
conjunto de actos demasiado diversos (modificación- de"_ ---
hábitos, ¡;:omportámientos; cambio social etc.) , ·que i10s ' 
encaminan necesariamente a definir lo que es una p-réí'pu-esta 
trasformadora. · · · - - · 

. . ' . 

Los ONG~ aLhaber optado por un enfoque participativo 
son los que . aclaran de ciertá forma el término "tra-nsformación 
de la realid~d_, al'_re13pécto Francisco Vio Grossi expresa que: _ 

11 ••• la inta'ncióri- pri~ordial no es la mera elevación de 
ingresos •o __ adquisición de nuevos bienes de consumo, sino 
que impulsar procesos mediante los cuales los sectores 

·oprimidos vayan '_tomando creciente control de sus 
propias vidas'. Esto implica fortalecer la identidad 
cultural; ''la incorporación de la subjetividad y 
afectividad, de los grupos en los procesos de creación y 
socialización de conocimientos y formas alternativas de 
vida cultural 11 (46). 

Es por ello que toda investigación educativa popular y 
participativa debe de sostener desde sus inicios aquellos 
términos reales, vivenciales que surjan de lo cotidiano y 
retornar a lo cotidiano; en y para una educación que estimule 
las tendencias democráticas y no sólo a nivel escolar sino 
que también tome en cuenta los aspectos culturales, étnicos, 
históricos, etc. 

Por .lo que- diversos investigadores participativos siguen 
sosteniendo que en estos mmnentos deben de realizarse 
programas de educación popular que amplien la acción y la 
autonomía de los movimientos sociales donde la pedagogia 
coadyuve a que la sociedad transforme sus demandas y 
necesidades en prácticas colectivas interactuantes entre ella 
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misma y el sistema político eón la finalidad de profundizar y 
transformar una democracia representativa en una democracia 
participativa(47). 

Por otra parte es conveniente señalar que hay una 
existencia ·considerable de investigaciones que se han 
realizado en ·Latinoamérica bajo este enfoque participativo y 
que nos pueden dar una idea de la diversidad en que se han 
desenvuelto, puesto que expresan situaciones y hechos 
educativos, políticos, sociales, culturales y económicos, 
siempre dentro de un contexto histórico y con una tendencia o 
perspectiva equitativa para con las clases populares. · 

Entre los trabajos que se han realizado en'Mé.xico ·sobre 
investigación participativa existen dos céritro_sjque· se'han ,. 
abocado a este tipo de investigación, tino llamado''CREFAL· que 
se ubica. en Pátzcuaro, Michoacán, aquí por 'ejemplo\ se •ha.n 
realizado .diversos trabajos caracterizados ··de,';la·:,¡Slguüinte 
manera: ··Pro'yectos de desarrollo rural o en >'él'c·campo'·lF•·.:C: ii ... 
Cadena, •1989); prácticas de educación de adultos :y.;'cul tura 
popufar (S; Martinic y 11. Sainz, 1989); prcigramas~de.rsalud en 
zonas rurales y marginadas de las ciudades ·donde· ·participan 
las instituciones gubernamentales con las.· comunidades· (A.M. 
Rodríguez, 1989); entre otras. · · 

Por otra parte nos encontramos con otra institución no 
gubernamental conocida como Centro de Estudios Educativos 
(CEE), que aproximadamente desde hace 10 años ha venido 
trabajando con la investigación-acción-participativa en 
educación y específicamente en los siguientes puntos: la 
formación de maestros en ejercicio (C. Fierro y L. Rosas, 
1988); sobre proyectos de investigación en educación formal y 
no formal con campesinos y a nivel preescolar, primaria o 
secundaria, entre ellos están: Estudios exploratorios de la 
participación comunitaria en la escuela rural básica formal 
(S. Schmelkes, M. Cervantes y otros, 1979); Elementos para la 
construcción de un curri.culum basado en la participación 
comunitaria (J. Martinic y R. de Asis, 1983); Proyecto 
Nezahualpilli (J. Pérez, D. Abiega y otros, 1984); modelo 
alternativo de educación secundaria para zonas rurales (L. 
Rosas, 1985). Estos son algunos ejemplos que nos muestran la 
extensa aplicación que ha tenido la postura investigativa en 
diversos contextos y que hasta la actualidad los 
investigadores continúan utilizándola. 
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otra institución que ha estado trabajando c:on este 
enroque es el Centro de . Investigación y Servicios Educa ti vos 
(c_:¡i:sE).de la UNAM, c¡Jl]e desde 1980 ha propuesto.un ~'?delo 
didáctico de formacion_de profesores en 1nvest1gac1on 
educativa dentro 'de los lineamientos de la metodología , 
participativa. Por ejemplo están_ ·los trabajos de A. , 
Barabtarlo y M. Thcez ,. de 1983 y 1985. 

1 En otros países latinoamericanos existen 'tra.bajos 
in~estigativos que se fundamentan en la investigación 
participativa, tal es el caso de Colombia que se ha dedicado 
ali trabajo de campo iniciado bajo los auspicios de la 
Fundación Rosca por 1970, donde fue su colaborador Orlando 
Fa~s Borda hasta 1976, para después proseguir su trabajo con 
sus seguidores en otros países del continente como México y 
Nibaragua, perfilando sus proyectos hacia la educación 
po'pular con campesinos (conocimiento y poder popular, 1985). 
Otros trabajos se han dirigido a la comprensión de la 
ec'onomía y la educación de campesinos en sus comunidades del 
Peirú (Ton de Wi t y vera Gianotten, 1984). En Brasil se han 
heicho trabajos investigativos amplios, pues van desde 
p~oyectos de educación rural apoyados por instituciones 
gubernamentales (M. A. Argumedo, 1984), hasta estudios gue 
h~n propuesto incorporar la historia de su:;; municipios, 
ti:¡atando de enlazar a la escuela, la comunidad y sus 
habitantes, por medio de la búsqueda de sus orígenes y 
p~ácticas cotidianas (V. Lazzarotto y J. Valentim, 1986). 
Otros trabajos son de tendencia político-educativa donde el 
s~ber del pueblo se convierte en el eje de la investigación 
(d. Rodríguez Brandao, 1984). Además Paulo Freire y sus 
cdlaboradores han venido desarrollado últimamente un proyecto 
p~rticipativo a partir del llamado Movimiento de 
REjorientación Curricular, de la Secretaria Municipal de 
E9ucación, con la finalidad de encontrar cierta autonomía de 
19s escuelas en diversas comunidades (Perfeitura de.Sao 
P1ulo, 1990) . ·· .. 

Estos trabajos han logrado diversos avances en la 
investigación educativa y en su mayoría a nivel. microsocial, 
pdes han plasmado en ellos conocimientos de: las condiciones 
ad vida, las relaciones político-sociales, educati~as, .. los 
aspectos histórico- culturales, etc., en que se desarrollan 
11ls comunidades rurales, semiurbanas y urbanas. En algunos 
casos han tendido hacia la participación institucional con la 
f~nalidad de encontrar una mayor equidad entre las clases 
s¡ciales. En otros casos han retomado este enfoque como un 

1 
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estilo de investigación que ha podido interpretar la 
realidad, los ·problemas y las dificultades que se presentan 
dentro de las clases populares y en diversos contextos de 
Latinoamérica. 

3.7 LIMITACIONES DE LA ETNOGRAFIA EDUCATIVA Y LA 
INVESTIGACION PAR'l'ICIPATIVA. 

A pesar de los avances que han tenido la etnografía 
educativa y la investigación participativa dentro del ámbito 
pedagógico latinoamericano, no dejan de presentar ciertas 
limitaciones que conjuntaremos desde nuestra posición 
cualitativa-interpretativa. Pero ante todo, es conveniente 
aclarar que en la investigación participativa, más que 
señalar sus limitantes, algunos de sus investigadores se han 
guiado por las criticas surgidas desde la posición 
positivista hacia esta tendencia participativa y que 
consideramos no son necesarias mencionar, porque ya hemos 
señalado que estos enfoques corresponden a otros lineamientos 
dentro de investigación sociocultural. 

Elsie Rockwell ( 48) , señala los siguientes problemas que 
la etnografía educativa no puede estudiar y que t.ambién 
nosotros hacemos válidos en algunos casos para la· - ·-
investigación participativa: · 

1) La reconstrucción de los procesos internos ·del. 

2) En estudios s~bre. los procesos intelectu'<l1e_s 'y afectivos. 

3) En formas de i~t~·rac.ciÓn 'i ~oriceptualizació'n con· 1os ·.que 
ha trabajado la psicología·;. 

4 l En estuai'o; "a ~Úe1· nacic:m~i con. un manejo ·amplio ·.de 
cifras. 

5) También existen ,Ótras limitantes como el tiempo y las 
formas especiales de relación que se .dan e.n cada proyecto 
que son ;difíciles de ~tJ:a_spolar a otras si tuaciónes 
parecidas. -- · 

6) La etnografía puede ser una alternativa pedagógica, pero 
no una panacea para resolver todo tipo de problemas 
es.colares._ 
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7) sus descripciones no plantean soluciones, pero si algunos 
compromisos con problemas culturales, politices, 
económicos, sociales, educativos e investigativ'?s· 

8) Los estudios etnográficos en México se han circunscrito al 
nivel primario más que a otros (Martha Corenstein; 1992). 

9) Existe una carencia de publÍcaciones sobre invéstigacionés 
etnográficas en México (M. Corenstein, 1992),. que podrían 
contribuir al conocimiento de nuestras·escuelas y sus 
cOmunidades. 

-~~;cualquier investigador pue~e';·hac~~ ~~tJdi~~ ·.. . 
etnográficos, ya que principalmente· se· reqlliere 'cierta 
experiencia -previa' una rni.nuciosidad :en ;:el-; análisis dei 
documentos· :y:. una·. estrecha .coOrdfoáción entre_ la :, 
reálizaC:iórí .del estudio - la•téoria''y la descripción (B.· 

10) 

Levinson;•l991)~ · ·:.··· -· · 

En cJ~nto ~ la .\nvestigacióri participati~a encontramos 
que varias'.:de·:sü's_· 1i_mitaci_ones son similares a las 
rnencionada·s ·'anteriormente en la etnografía educa ti va, por lo 
que a"gregaremos las siguientes: 

1) La investigación participativa no ha tenido el apoyo 
sufi.ciente de Centros de Investigación Institucionales o 
Gub_ernamentales, · por lo general sus proyectos están 
financiados por los ONGs (Cesar Picón, 1991). 

2) En la mayoría de las veces, las universidades, las 
escuelas superiores y sus dependencias o secretarias de 
educación, no tienen activos colaboradores de la 
investigación participativa (Cesar Picón, 1991). 

3) ·La mayor parte de los proyectos de investigación 
participativa se han centrado en estrategias de educación 
popular en áreas rurales, indígenas y semiurbanas (Martha 
del Ria y Pab1o·Latapi, 1982). 

4 ). En gener-al i'os >proyectos de investigación participativa 
son de.:car.acife_r:AocaHsta, si11 vin_culación con· prácticas a 
nivel regional": o. ·nacional (Marthá del Rió' y-P-: ·Latapi~ --
1982) . :. ;.: > . . 

5 l Existen deséripciÓnes ~ri cuanto a la forma de manejar la 
recolección,.la sistematización y el análisis· de los datos 
de muy· di v_ersas · formas·. 
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6) Podernos-caer en otra lirnitarite, sl considerarnos a la 
investigación participante corno una panacea 
revolucionaria; epistemológica, filosófica o metodológica 
dentro de la investigación. socio~educativa (Pablo Lata pi, 
1991). 

7) La a~sencia 'de .una adecuada definición de participación 
puede ser·una _lirnitánte~ ·ya··que puede confundir a 16s : 
actores al tener: diferentes significados del: término o al 
aceptarlo corno· "efectos' o logros" (Leo'nel. Zúñiga, ·_1991) ~ 

a) Pueden suscitarse p~oblenias e~ la invest{gaci~~ ~l no 
determinarse la diferencia entre·- participacion ;indi_vidual' 
colectiva, directa o indirecta, etc.,. con la colectividad 
(Leonel Zúñiga, 1991). - · ·· · · / · · · 

9) Otra limitan te de la investigación partl6i~~Úva-·~e ha 
suscitado al no aclararse e_l rol del investigador en: su 
estudio, ya que puede propiciar la mani¡:mlación :-de los 
actores en lugar de la reflexión significativa y grupal. 
(Leonel Zúñiga, 1991). -

10) Existen otras limitantes corno: ·falta'- de tiempo de .los 
participantes en los. proyectos, la falta de continuidad 
garantizada,· la interferencia de factores políticos o de 
otro tipo, etc., (Maria M. Malta, 1984). 

11) También se han .encontrado otras dificultades como son: la 
diferencia de lenguaje, las formas distintas de pensar y 
de relacionarse, cierta inadecuación de técnicas de 
investigación empleadas, algunos condicionamientos 
educativos desiguales en la educación (Silveira, 1983). 

Hemos visto que hay limitantes en cada enfoque 
desarrollado pero, sobre todo debe de tenerse cuidado en el 
objeto de estudio ya que, no dudamos que puede enriquecerse 
su conocimiento con la práctica investigativa. Por otra 
parte, han promovido la creatividad de los investigadores 
introduciendo en algunos casos, técnicas cuan ti ta ti vas ·y --
comparativas para describir o plasmar posibles soluciones y 
propuestas sobre la problemática escolar. 

En este capitulo hemos tratado de dar una vision extensa 
de lo que es la investigación participativa a partir del 
proceso histórico social que ha vivido América ·Latina. Este 
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tipo de estudios cualitativo-interpretativos abarcan. un 
amplio campo de aplicación, pues vimos que no_.sólo_:se l_imita 
a lo educativo sino que también incluyen.las perspectivas 
políticas e ideológicas, creando. una diversidad de_: trabajos 
basados en este enfoque. · · · · 

' " ,• 

Esta propuesta participativa resalta ·1a :in{portancici de 
los participantes, la no neutralidad ni·.pasividad.:de)los_ _ 
investigadores en el conocimiento y la problemát"ica d_e:,'ras 
comunidades. Además se señala que su método:se·caracteriza 
por carecer de una normatividad preestablecida, ·::lo"_ que "_lo_ 
hace convertirse en un tipo de metodologíá(que :reún"e·,-:- ·· 
conjuntamente la observación, el cuestionamieiito· y:i ü1· ... -
discusión grupal con la finalidad de encontrar"'soluc"ion"es a 
través de propuestas con y dentro de la·:comunidad<·-También" 
vimos que sus perspectivas se han estado' dirigiendo hacia:. 
tendencias democráticas donde las prácticas colectivas .se _ 
interrelacionan con posturas político-pedagógicas.para.tratar 
de lograr una mayor equidad entre las clases· sociales. ·Por 
último enumeramos las limitantes que pueden presentar tanto 
la etnografía educativa como la investigación participativa 
recalcando el cuidado que se debe de tener en la construcción 
de su objeto de estudio. -
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CONCLUSIONES 

A lo largo de esta investigaci.ón hemos intentado ver un 
panorama amplio de.-lo que_ son la etnografía educativa y la 
investigación parti.Cipativa y su aplicación en los estudios 
sobre la escuela. - Con ello hemos visto sus fundamentos, las 
técnicas ;'--,y··:el proceso de seguimiento investigativo hasta el 
informe o:- presentación final, para mostrar que son dos 
enfOques·- cualitativos-interpretativos que han despertado 
cierto- 'interés entre pedagogos, soció legos, antropólogos, 
filósofos y- otros investigadores que se han introducido en el 
estudio de la educación. 

La finalidad de estos indagadores ha sido_ abordar 
aquellos sucesos históricos, sociales y culturales que otras 
investigaciones (psicologistas, marxistas, positivistas) no 
han -podido mostrar, que viven y reviven en el medio escolar, 
ante todo buscando nuevas interpretaciones a esos fenómenos 
que podemos llamar interpretativos o cualitativos y 
hermenéuticos que se perfilan bajo el método comprensivo. 

'J'anto la etnografía educativa como la investigación 
participativa exigen abordar los problemas educativos desde 
un contacto vivencial, interactivo o práctico educativo que 
los enfoques cuantitativos no han desarrollado. Por lo que, 
al hablar de estas dos opciones de indagación, podemos 
encontrar un conjunto de temas ele investigación en las 
escuelas, comunidades y contextos regionales tan complejos y 
diversos que no se agotan ni se limitan en un sólo punto; 
sino que muchas veces un estudio realizado en una zona o 
localidad puede servir de experiencia indagatoria para otros 
investigadores y sus estudios cualitativos, reafirmando con 
esto que podemos buscar y rebuscar acontecimientos que están 
presentes en la cotidianidad escolar. 

Así, en el campo pedagógico estos dos enfoques han 
trastocado aquellos sistemas de investigación social donde 
las clases sociales, las normas, los valores, las creencias, 
los programas educativos, los métodos y todo lo que implica 
lo educativo, ya no son vistos desde un nivel macrosocüil 
solamente, sino que se miran con otros ojos de investigación 
que nos permiten la comprensión significativa ele las 
interacciones humanas. 



168 

Entonces, la investigación cualitativa o interpretativa 
nos ha llevado a reconocerJ.a como parte de un inmenso campo 
de investigación que nos acerca cada vez más a nuevas 
interpretaciones, análisis y cuestionamientos sobre la 
comunidad, la escuela y sus aulas; principalmente hacia el 
conocimiento popular, dialógico, que sostienen colectivamente 
los grupos humanos y que en un momento dado las teorias 
macrosociales (la reproducción, la teoría del conflicto 
etc. , ) parecen haber agotado en sus explicaciones sobre el 
fenómeno educativo. 

Ahora, las reflexiones que estos enfoques nos pueden 
proporcionar se conjuntan en varios aportes sobre la 
comprensión pedagógica, por lo que veremos primeramente los 
etnográfico-educativos, y posteriormente los 
investigativo-participativos. 

Elsie Rockwell en sus trabajos. invéstigativos 
mencionados resalta un conjunto de aportes .·etnográficos. que 
enlistaremos a continuación: . ·.e<·' : :·. ·" ·' 

1) La etnografia aporta descripciones de pro~~sos·'¿ot:idianos 
que se presentan en la. escuela;:: .. integrándolos con· a.cjuellos 
conocimientos particulares 'y diversos ,que se :mues.tran··en 
el desenvolvimiento educativo. · 

2) La etnografía contribuye a la reconstrucción histórica· 
s.obre todo en. aquellos espacios sociales que. requieren dé 
una' amplia documentación' para su conocimiento;· '' 

3) . En l~· socialización de conocimientos o en la ·rec~~·er.acÍón 
popular que •involucran los saberes culturales y la memoria 
colectiva; la etnografía ocupa un lugar especial por su 
metodología y sus técnicas de investigación · 
interpretativa. 

4) La etnografía nos acerca al saber docente y al saber 
social, principalmente en el conocimiento de cómo 
interactuar con los niños, el conocimiento de la lengua, 
de la relación con la escritura, con el saber 
tecnico-científico etc., que se encuentra en la actividad 
cotidiana del docente y que este enfoque nos puede 
documentar. 

5) También la etnografía nos ha acercado al c6nocimierito 
sobre la reflexión que el docente hace de su propia 



practica,: es decir las dif_erentes concepciones de la 
educación, ya s·ean _ocultas o manifiestas. 

l.69 

G) El tr~l)ajb. etriocjrúieb ha coníehzado a aclarar el 
conocimiento"'Tocal:qú_e se ·dacen 'las- relaciones de 
forrnación:'.docerite ·o'_:, en. la creación· de alternativas 
pedag~gfoas; · ,, -~ ) 

7) La aportaci¿;, ~ás,.importante cié ia etnografía a la escuela 
está en-:el;-,reconoc.imiento _de ·su "historicidad, en el ámbito 
culturar; ·.'social;.·• p61ítfc6 y !1()' sólo e_n el campo 
pedagógico~ ··· .:~ ··•- , , .•.... ·· >. 

B) La etriografiiJ' puede'' cdn~rlbuir a la investigación procesos 
de· transf6rniación · y:'.de' reproducción que se dan en las 
relacion·es·':de· .poder ,:·o,,.en; el' conocimiento de los procesos 
de res.istencia•.'que !sei:,:pres.en:t·an en el mundo escolar. . . . . .. ' - ._;,,;. 

9) Ex{st~n 6~~tÍibu'c:Í.~hfl~'de'l~ etnografía sobre la reflexión 
pedagogica ;qt1e ,:·existen·:en ·:div:ersas -escuelas de la. región, 
en sus niveles ;ésEolares-úireescolar, primaria, 
secundaria;-' etc) ;·ten ·coniunidades indígenas, rurales o 
urbanas (M. :corenst._ein, _1992; e_. Inclán, 1992.) 

10) Tamllié~ ~~ iá~~C::ftt.b '~tlc~so~ que parten de la historia 
'oral',_y-_que 'otros::erifoques han olvidado. 

11) 

12) 

La etno'gi~i.f./ha recup~rado lo particular y significativo 
de los ·individuos ·para contribuir a la comprensi_ón 
significativa de las clases populares y cómo valoran la 
escuela. 

También la etnografía ha tenido como ejes de estudio los 
procesos de coerción en que se está sujeto durante la 
práctica diaria y los procesos de formación de consenso 
que sostienen el poder dominante con alianzas 
alternativas (tradiciones, organizaciones callejeras, 
artesanales, fabriles etc.). 

13) Los trabajos etnográficos intentan no quedarse en una 
descripción literaria o periodística, puesto que tratan_ 
de situarse en el campo de discusión teórica. 

14) La etnografía está tratando de comprender las 
individualidades de cada formación socio-cultural·, esto· 
la ha llevado a una posible respuesta sobre preguntas 
genéricas acerca de los diversos grupos sociales~-
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15) El proceso investigativo etnográfico y principalmente su 
análisis, nos .ha· servido para reconocer que puede 
contribuir a matizar ·o enriquecer. las posibles 
concepciones: te.óricas .de· i"as·.qu·e se parte·. 

16) 

17) 

La. soCioi'ogia y la ~~iJ~l¿gi~ .~~~ ~etomado a la 
etnografía como un en.foque; meti::idológi.co para entender 
como ··se. cons.truyen. socialmente· 1os procesos educativos. 

~a etnograffa. hapropo~cio~~~d~Ciertas investigaciones 
para aden.trarse.en·.la:'.'caja•'negra 11 , tratando de 
desentramar·los mecanismos cotidianos de la vida escolar 
como los problema·s· 'de calidad de enseñanza, deserción, 
fracaso y analfabetismo·;· , 

18) La etnografia educativa· ha apoyado la búsqueda histórica 
y la valoración de situaciones y álternativas .en .. el 
entendimiento de la vida laboral de los maestros;. 

, __ , 

19) Los trabajos de Paulo Freira han comenzadb a;.vin~'i.úarse a 
1a etnografia anglosajona; tratando de· propcinér-'una:·
pedagogia critica que muestre otros· modelos; de.:. enseñanza 
distintos y radicales a los ut~liz~~o.~ ·.":' · ; .. :::; .. ,. 

20) Tamoién se ha venido considerando la etnogr~fi;'en 
educación como una propuesta metodológica•::alterria, ya que 
nos muestra diversos estudios realizadas· en' áreas' como: 
la interacción educa ti va, la comunicaci-ón; la· . , 
significación de la experiencia, la compartición de la 
responsabilidad del conocimiento,' y dive.rsos procesos que 
no son fácilmente estudia bles por otros me todos .. ( M. Rueda 
y M.A.Campos,1992). · 

21) Además la etnografía puede incursionar a nivel 
macroetnográfico porque se ha empezado.a .explorar las 
relaciones entre el contenido social' .individual y otros 
factores sociales e institucionales, con ello se ha 
tratado de aproximar a la etnografía hacia un enfoque de 
"niveles múltiples" (B. Avales; .1989). · 

En cuanto a la Investigación participativa podemos 
indicar los siguientes aportes con base en diversos 
investigadores participativos, entre ellos están: Cesar 
Picón, Martha del Río y Pablo latapi, Leonel Zúñiga, Maria M. 
Malta, y otros. 

1) Se ha convertido en un movimiento .internacional e 



interdisciplinario a partir de los trabajos de Paulo 
Freire, orlando Fals Borda, Joao Bosco y otros. 

171 

2) su metodologia se ha aplicado en diversos contextos 
educativos valorando la cultura popular, la organización 
de las comunidades y sus proyectos politico-pedagó.gicos. 

3) sus propuestras de investigación superan la dicotomúi 
sujeto-objeto que tienen otras investigaciones .... 

4) sus inv~stigaciones se aproximan a captar ·la diná;,üca 
grupal desde dentro para·. recoger los aspectos. cual.ita ti vos 
que escapan a la 'investigación posi ti.vista.. · ·· · 

5) La invesÚg~C:ión•:paÍ:ticipativa··integra 16 cüaEi:at'ivD y 
cuantivativó;: :rompi.endo con otros enfoqués ,que tienden a 
una"sóla orientación. . . . . . 

6) A. difer~~6i~<·ci~ otr~s •investigadore~, el irivestigador .·· 
participativo asúine 0un·.·:compromiso de· aprendh:aje .. . : 

. permanente: con·:.'ila';comunidad / alejándose .de. la•; posición 
··ne\ltrClrtsr()bj~t~vist:a•de. la investigación ·c.ue1nt}.ta,tiva. 

7) La 'i~~e~tl~adiónp~.t"ticipa~te ha sido: un.o d~ •1os ~portes 
más importantes que .la investigac.Lón educativa : .. 
latinoamericana· ha· hecho con relación á :·1a•·educáción ·de 
adultos.·:c·· •• · · 

8) La i~0e~~lga~i~n pa~i:{c.ipativa' pre~~n~~ v~ritaja~ s~bre 
otro. tipo .de. inv'estigación al fundamentár::süs 'estudios en 

·fuentes .. más .. directas,· subjetivas y •partic.i¡i'ativas 
involucrando: a .. los: iintegt·antes. de. la .. comúnidad y 
escuela: · · · · ·· · :· " 

9) La técnica .iúÍ' 'que mayormente ;fÚndamerÍta':'sus trabajos es el 
diálogo a.diferencia de, otros instrunientos.~utilizados en 
la ·indagación tradicional' ·· "·. .-;:: 

10) su ~a~po ~e ~cÓión es en su totá"ú'da{~ld~g2glco, a 
diferencia .de otros enfoques ·que· se aplicán•:•.en distintas 

áreas. .·· .... : .... :·,: ... •·.•·•·. :· .. •·· : . 
11 l · La investigación participativa 11a:4\fori.ia() :~ .c'ladei:ti~rza a 

las interpretaciones que se hace.n •Sotíre' .casos. marginales 
que se presentan en las comunidades· escol'ares".' .'. 

12) Esta investigación ofrece a faC!omuni~~d ~~~g¡nal, rural, 
indigena o urbana la posibilidad. de .. ápropiarse ·de 'un 
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conjunto de conocim'ientos;- de un método que les permite 
explicarse a sl: mismas y también de aquellas relaciones 
que sostiene con -:1a_ sociedad_ en su conjunto. 

13) La indagabión pa~tiC::ipat'iva considera que el investigador 
tiene un pape1·:_ claro y. definido, pues aporta la 
metodología.: a isegüir -en-· 1a - investigación, mientras- que· la 
cómuriidad----1a· realiza';-; - · -

14) 

15) 

16) 

17) 

18) 

19) 

20) 

:·/ -~· :~ ·:· >.:), ~~·: :-: .. i /,:_",;', ::://::. . : 
Es-_ un enf,oque ·que ha ,contribuido a .la construcción de 
estrategias:·de:evaluación- educativa desde un_ punto de· 
vista cualitátivo.· - - · 

sus pr~pu~s~as ~al~rizan el. saber popular, reconstruyendo 
la historia:de las comunidades y·tratan de integ:i::ar el 
conocimiento de la realidad local al proceso ·de diálogo 
dentro de ··ellas mismas. 

La investigación participante se ha dirigido en el ámbito 
educativo hacia una apropiación de diversas técnicas por 
partede los profesores, y que siempre han sido 
herramientas exclusivas de los investigadores, por ejem., 
las técnicas de observación y de registro en el salón.de 
clases:· -

La. investigación.participativa ha propiciado que los 
docentes ··conozcan los medios que le ayuden a empezar sus 
propias investigaciones y a su vez, el resolver _aquellos'
problemas: c;íue;se' pr_esentan en su práctica diaria, can· 
esto se_proponeotra:manera de-dirigir la' formación' de 
profesores ya:· s·e·a :_en:;_ejercicio o no. · 

La investig~cióíi partic:ip~tiva. ha_ po~ibH.itaclo el EOstu_dio 
de la .escuela~a pal'.'tir 'del _criteri_o cté '¡froximidad, ya sea 
desde ·aentrd _'de_:1a:.•escuela ··a_ desde;- fuera·- en la' comunidad 
o el barrio:: --· .. -.·-- "- , ... ·- ·- · --- ·• " -- · ·" 

Los e~tudib~ exploratorios de ~l~t¡cipa~i¿n' comunitaria 
en la escuela,-rural ,han hecho de ·1a investigación 

. participativa·.·- uno. de los enfoques que :.ha· analizado la 
existenc1a de. relaciones que involucran a la comunidad 
es_colar _con las propuestas de calidad educa ti va para los 
alumnos. 

La investigación participativa ha generado proyectos de 
investigación con la finalidad de encontrar nuevas formas 
de educación popular o no formales, donde los padres de 
familia, los sectores urbanos y rurales tomen un papel 
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activo para tratar de resolver sus condiciones de extrema 
pobreza,' bajos ingresos, de salud etc. 

21) Este enfoque tiene la posibilidad de unir sus técnicas 
con la etnografía y el análisis comparativo en proyectos 
de evaluación educativa. 

Podemos. observar que los aportes que encontramos en la. 
investigación cualitativa o interpretativa en general se 
centran>' erí' el criterio de reflexión y de análisis sobre la 
realidad educat.iira, social, cultural etc., así como en .. el 
estudió ;·de,'aquellos conocimientos significativos que de ella 
misma· surjan; En consecuencia se puede analizar .la existencia 
de ·unarepresentatividad humana en los quehaceres cotidianos 
que:involucran una diversidad de contextos sociales, 
culturales, económicos y étnicos, o en los diversos tipos de 
escuela y sus modalidades educativas sin importar las· · 
regiones geográficas y las zonas urbanas o rurales. 

En esta amplitud de contextos la investigación 
participativa y la etnografía educativa han venido reflejando 
la posición marginada de diversos sectores humanos con sus 
carencias educativas, económicas, de salud y de género; 
marcando un gran contraste con la investigación cuantitativa 
que se fundamenta en técnicas estadísticas y en un 
alejamiento de los actores. Así, los enfoques cualitativos o 
interpretativos nos permiten la generación de saberes 
populares y aquellas interpretaciones sobre las relaciones 
cotidianas que se dan en la convivencia humana. 

Finalmente es conveniente agregar que si estos enfoques 
pretenden consolidarse en el estudio sobre la realidad 
social, no pueden encontrar otra posibilidad o perspectiva, 
sino únicamente recurriendo a la reflexión epistemológica, ya 
que no existe investigación social que no requiera de una 
delimitación de.su objeto de estudio, de una posición teórica 
e ideol.ógica para el conocimiento de las relaciones sociales 
y lOs procesos educa ti vos. 
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