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PRESENTAC ION 

En un trabajo como este se concentran diferentes momentos y 

se ven reflejadas muchas y variadas influencias recibidas a 

lo largo de la experiencia escolar y a través de la 

experiencia humana. 

Definitivamente este es el '•.P~~~t~xt.o. para construir nuevas 

interrogantes y para incursionar en el ámbito del debate 

mediante un discurso particular que otorga, por su presencia 

el derecho a hablar de la pedagogía y de la educación. 

Recuperar en este trabajo los espacios comunes que en algún 

momento fueron compartidos con otros es difícil, sin 

embargo, de cierta forma el trabajo es un diálogo compartido 

con di fer entes protagonistas, unos anónimos y otros 

presentes • A todos ellos va mi reconocimiento y gratitud. 

Espero que de alguna forma este trabajo pueda servir a la 

Pedagogía, mi profesión, para impulsar una autorreflexión 

que le posibilite pensarse críticamente, con ello intentamos 

aportar un paso para derribar ese muro de la 

autocontemplación en la cual durante mucho tiempo ha estado 

nuestra disciplina. 

Por último reconocemos la labor que se ha estado generando 

en diferentes lugares por estructurar un pensamiento 

pedagógico propio y nos adherimos a ellos con este trabajo. 
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INTROOUCCION 

1.- Fundamentación General del Trabajo (niveles de análisis) 

La reflexión y análisis del fenómeno educativo es abordada 

desde diversos enfoques teórica-disciplinares, los cuales 

han establecido desde su estructura teórica una serie de 

categorías, conceptos y formas metodológicas especificas 

para tratar y dar cuenta de la educación y de los elementos 

que conforman y delimitan a este fenómeno. 

La evolución del campo educativo y la necesidad cada vez mas 

apremiante por dar respuesta a nuevos interrogantes y 

construir distintos ejes teóricos provocó se fueran 

retomando y reformulando enfoques provenientes de diferentes 

disciplinas sociales y humanas que desde su particular 

visión abrieron espacios específicos para reflexionar en el 

campo educativo. 

Un ejemplo relativamente reciente de este fenómeno, es la 

incursión de enfoques y metodologías de corte antropológico 



para indagar ,la.s practicas educativas escolares y,. captar 

informad6n para"' 'ana!Jz_ar 
- - . ·.c.:_,-._ : .~·' 

los educativos 

cotidianos. Este enfdc¡~~,'ci~ríominado etnográfico,. desde hace 

dos décadas p!"esente en 1a 

investigaci6n aceptaci6n de Jos 

ha desatado cierta 

polémica en y limitaciones de su 

utilizaci6n supuesto fundamental en 

Por esta origen en una serie de 

·cuales presentaremos 

brevemente: 

1.- Dada la reciente incursión del enfoque etnográfico en el 

ámbito de Ja educación es necesario aclarar. lCuales son los 

referentes te6ricos y conceptuales que conformaron a la 

etnografía como enfoque de investigación?, lQué 

características fue adquiriendo Ja reflexi6n sobre los 

procesos cotidianos en el aula, y c6mo fue introduciéndose a 

este pensamiento Ja etnografía?, lEn qué momento y bajo qué 

circunstancias fueron surgiendo las investigaciones que 

sustentaban este enfoque?. 

2.- Por otro lado también es conveniente esclarecer de 

algunas características de la introducci6n del enfoque 



etnográfico en 

entre las 

educativas 

que sustentan como enfoque metodológico a Ja etnografía, con 

la finalidad de aclarar lQué lineas están generando las 

investigaciones educativas etnográficas, y con qué criterios 

se va estructurando el enfoque etnográfico en el campo de la 

educación?. 

P~ia cubrir estas inquietudes 

análisis: 

orga~f:i:~o:; tres niveles de 

- uno dirigido a detectar las lineas de acción que ha 

seguido la investigación educativa nacional, esto atendería 

a la propia evolución del campo, así como a la ubicación de 

los enfoques de interpretación que se han jugado en este 

espacio, resaltando entre ellos el etnográfico. 

- una ubicación de los referentes teóricos y conceptuales 

que fueron constituyendo un pensamiento etnográfico. Por un 

lado Ja antropología como referente directo y por el otro la 

sociología como estructurador conceptual de la Sociología 

Educativa. 



- Generar un panorama que u•icara los antecedentes de este 

pensamiento en el ámbito de la educación, las 

características que este enfoque fue adquiriendo y la 

evolución o de~a~rollo del mismo hasta un estado actual. 

El traba'Jó_: a''realizar atendería entonces por una parte, 

hacia una revisión de los antecedentes teóricos que 

constituyen la base y cuerpo de la etnografía, y por otra 

parte, a identificar los estudios que se presentan como 

etnográficos, con la finalidad de estructurar a través de 

ellos las tendencias que este enfoque va marcando al paso de 

su introducción como opción metodológica en el campo 

educativo. 

E.- Desarrollo de la Temática 

Alrededor de la década de los sesenta empezaron a generarse 

estudios interesados en presentar diferentes elementos 

sobre las interrelaciones presentes en el salón de clase 

entre maestros y alumnos. Las primeras manifestaciones en 

este sentido provenían de ámbitos como el antropológicol y 

!.- Antes de los años 60's existía ya un cierto interés, por 
parte de algunos antropólogos por dirigir sus estudios hacia 
la educación formal. Aunque se habían publicado ensayos 
acerca del tema, por Boaz (1928>, Malinowski (1936) y 
Riedfield ( 1943), es Henry Jules uno de los primeros 
antropólogos en desarrollar esta temática a través de sus 
trabajos: 

Jules, Henry. " A Cross-Cultural Dutline of Education " en 
Q,!J:L_~t Ant[i_r_gp_gJs¡_gy_, pp267-305, 1960. 



el sociológico2. Entre ambas disciplinas se estableció 

cierto enlace del que se desprendió una serie de elementos 

conceptuales y metodológicos que propugnaban por generar 

espacios.de reflexión a partir de la observación directa de 

situaciones cotidianas. 

De esta forma en la etnografía convergieron un conjunto de 

técnicas como la observación participante, los estudios de 

caso, las historias de vida, las 'entrevistas abiertas y los. 

estudios de documentación, entre otros medios. La apli2aci~n 

de estos elementos permitiría al investigador un análi~(s 

del entorno social a través de la descripción de un aspecto 

del sistema social. 

Durante la década de los 70's la mayor parte de estos 

estudios se extendieron y concentraron en Estados Unidos e 

Inglaterra, y no es sino hasta mediados de la década que 

empezaron a emerger en América Latina, especialmente en 

México y posteriormente en otros países como Chile y 

Argentina. 

El enfoque etnográfico fue recuperado en el ámbito educativo 

Jules, Henry. "Attitude Drganization in Elementary School 
Classrooms" en G.D. Spindler (edl, [::_Q!,,Jcat.i.Q.D._-ª.P-9_.f!J)tur_g_._ 
New York: Holt, Rineharty Winston, 1963. 
2.- La tradición sociológica interaccionista generada en los 
años 60's y representada principalmente a través de la 
escuela de Chicago constituyó el referente conceptual que 
motivó la realización de estudios e investigaciones 
dirigidas a presentar el sentido que adquieren las 
interacciones que se suceden entre los hombres. 



como la opción ·que -permitía enfrentar el análisis y 

reflexión de la escuela~~ las formas cotidianas y concretas 

que comunmente se establecen entre maestros y alumnos, de 

esta forma la etnografía se concentró principalmente en 

presentar una descripción de los acontecimientos ocurridos 

en el espacio escolar. 

Entre los 

- la•

estudiado 

elementos básicos que. caracterizan a la 

el entorno social 

y de otros medios. 

- una tentativa de "develar" acontecimientos que subyasen en 

las relaciones establecidas entre maestros y alumnos. 

un producto final que recupera parte de los 

acontecimientos observados, con la finalidad de evidenciar 

lo ocurrido en el aula. 

Si bien, es cierto que el enfoque etnográfico tiene 

relativamente poco tiempo de incursionar en el ámbito de la 

educación, ha generado un profundo interés en diversos 



sectores por efecluar inVestigacione~ educativas en el salón 

de clases y la escuela; Además, hasta el momerito no se 

cuenta con un estudio global sobre la situación de la 

investigación etnográfica, desde sus orígenes hasta su 

estado actual y finalmente pese a la gran aceptación que 

tiene en un sector de la educación los estudios etnográficos 

no se ha desarrollado a la par la comprensión de lo que 

realmente constituye el trabajo etnográfico3, este trabajo 

de tesis se presenta con un acercamiento al respecto. 

3.- Estructura del Trabajo. <Niveles de Análisis> 

El primer capítulo está destinado a presentar un panorama 

general del desarrollo y conformación de la investigación 

educativa en nuestro pais, entre 1960 a 1980, ubicando, 

entre otros aspectos, las lógicas de pensamiento que ha 

predominado en su evolución, su espacio contextual, y las 

acciones que en el sector educativo dieron origen a ciertas 

consideraciones específicas que delinearon la forma y 

tendencia seguida por la investigación educativa del 

momento. La finalidad de este capítulo, consiste en 

organizar un antecedente que ubique el momento y las 

circunstancias que rodearon la introducción de nuevos 

enfoques de análisis en la Investigación Educativa, 

--------------
3.- Corenstein z. ,Martha. " La Investigación Etnográfica en 
Educación en pedag.ruJi-ª--'--._Revista de la Universidad 
Pedagógica Nacional, Julio-Septiembre Vol.4 No. 11, 1987. 



destacando entre ello·s al enfoque.etn'ográfico. 

En el segundo capítulo, ubicarnos los antecedentes teórico-

conceptuales que han caracterizado y dado forma a la 

etnografía. Para ello fue necesario 

niveles: 

la revisión de dos 

Antropológico, por que la etnografia es parte 

intrínseca de esta disciplina al ser conceptualiza como su 

quehacer original y como el primer nivel descriptivo del 

trabajo antropológico. Presentarnos tres escuelas de 

pensamiento antropológico, Británica, Americana y Francesa, 

y la connotación que estas hacen del trabajo de 

interpretación de la realidad observada y del papel de la 

etnografía en este proceso. 

- Sociológico, ya que dentro de este espacio se han 

desarrollado diversas corrientes de interpretación de la 

realidad, corno el Interaccionisrno, la Fenomenologia Social y 

la Etnornetodología. Enfoques que comparten un compromiso 

común por realizar estudios sensibles a los modelos y 

procesos de interacción de los agentes implícitos en una 

situación social, y resaltan para realizar esta tarea la 

observación de los acontecimientos. 

En este capítulo hacernos referencia además, a la influencia 



de estos pensamientos antropoiógicos y sociológicos en el 

plano educativo, y su consolidaci¿n en un movimiento de 

pensamiento surgido en la década de los 70's, denominado 

"Nueva Sociología de la Educación". En este movimient" se 

generó una serie de inquietudes específicas acerca de la 

escuela y las relaciones de clase y de poder que en este 

espacio se suceden. Además los trabajos que surgieron de 

este enfoque recuperaron a la etnografía como herramienta 

metodológica para generar trabajos cualitativos que 

dieran cuenta de la realidad escolar. 

Por último hacemos referencia al momento y características 

de la introducción de un pensamiento etnográfico en el 

ámbito educativo y ubicamos el interés e impacto que 

generaron los estudios antropológicos y sociológicos 

realizados en la escuela. De la misma forma planteamos que 

la introducción del pensamiento etnográfico en el ámbito 

educativo, adquirió dos vertientes claramente diferenciadas, . 
por un lado estudios realizados por antropólogos en el salón 

de clases y por el otro estudios planteados por educadores 

bajo el enfoque etnográfico. 

Esta misma característica está presente en la última parte 

del trabajo, que atiende a una revisión de las 

investigaciones educativas etnográficas realizadas durante 

1975-1989 en algunas instituciones. Los documentos revisados 

para esta parte, provienen de centros e institutos como el 



Centro d~ Investig~ciones y Estudios Sobre Antropología 

Social <CIESAS> ;' la Universidad Inberoamericana, Ja 

Universidad nacional Autónoma de México, el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, la Universidad 

Pedagógica Nacional y el Departamento de Investigaciones 

Educativas del CINVESTAV-IPN, entre otros. En la revisión de 

los trabajos se localizó que subsisten diferencias 

me todo! óg icas, por parte de Jos antropólogos y los 

etnógrafos educativos, en cuanto a Ja connotación del 

trabajo etnográfico. De tal forma que atendimos a este 

característica y organizamos un apartado que presenta las 

caracterización que cada uno de estas tendencias le asigna a 

la etnografía aplicada a la educación. 



CAPITULO 1 

TENDENCIAS V LINEAS GENERALES DE LA INVESTIGACION EDUCATIVA 
EN MEXICD A PARTIR DE 1970. 

Desde sus inicios las Ciencias Sociales y Humanas se 

presentan como un conjunto de disciplinas que enfrentan 

diferentes conflictos interrelacionados, tales como: la 

fundamentación de se quehacer general como disciplinas, la 

delimitación de su objeto de reflexión (objeto de estudio), 

la metodología que se determina-_ par_a - la constitución de 

dicho objeto, además de _un __ Üatti~ --- de cientificidad en· 

relación con las Ciencias Natu-r:afes:.§'.Exáé:tas. 
-·- O'·-~~..::-·~~~~~~~-,';_~:-_,' 

,:· 

La Pedagogía como,paT-te :.C:t~· las Ciencias Sociales y 

Humanas, enfrenta - estos conflictos que afectan todos sus 

niveles de acción, entre el los encontramos la 

Investigación como uno de los más sobresalientes, pues a 

partir de esta instancia la propia disciplina busca caminos 

de reflexión y comprensión de los fenómenos que ocurren en 

el campo educativo. 

Múltiples y variados han sido los trabajos que han 

estudiado a la Investigación Educativa en México; múltiples 

son también los criterios de análisis manejados para tal 

efecto. Estos enfoques han tratado de recuperar y resaltar 

aspectos significativos de su evolución como campo. 



Efectuar una reflexión acerca del desarrollo de la 

Investigación Educativa en México, significa enfrentarse a 

un problema de intrincadas implicaciones que exige ubicarse 

en dos niveles: 

11 Aquel que atiende a los condicionamientos sociales 

<contextuales) en el que el investigador se desenvuelve, 

pu~s tales condiciones se ven reflejadas en la orientacién 

que el investigador otorga a sus actividades. 

21 El que se refiere al movimiento, estructuración y 

conformaci6n 

conocimiento. 

interna de la educacién como campo de 

Una forma de reflexi6n de la Investigación se refiere a 

la ubic'acién de las légicas de pensamiento que han 

predominado en su evolución, ya sean teorías modelos o 

enfoques, que en relación a las circunstancias sociales, 

políticas y económicas guían la reflexión de los problemas 

que enfrenta una práctica determinada; además de 

proporcionar, en función de las circunstancias a las que 

responden, ciertas respuestas y elementos de explicación a 

los problemas que surgen en un momento determinado. 

19 



En este sentido ~r~faremos de organizar de forma muy 

general, las lógicas de acción en las que se ha estructurado 

la Investigación Educativa en México de 1960 a 1980, con la 

finalidad de ubicar los momentos significativos y explicar 

la introducción de metodologías específicas en este espacio, 

de tal forma que se organice un antecedente que nos ubique 

cómo y qué momento se fue introduciendo el enfoque 

etnográfico en la Investigación Educativa, reflexión que es 

el punto central de este trabajo. 

20 



1.1 Ubicación Histórica y Marco Conceptual de la 
Investigación Educativa en México. 

Como antecedente histórico, ubicados en la década de 

los cincuentas encontramos un periodo de ruptura en 

diferentes ámbitos de la vida nacional, pues se planteaba Ja 

urgente necesidad de diversificación del aparato estatal por 

medio de Ja adquisición de patrones de consumo avanzado. El 

fin de la Segunda Guerra dejó a nivel mundial un agotamiento 

económico general, el capitalismo se presenta entonces como 

la forma económica para robustecer las economías internas de 

muchos países. Esto generó la acumulación de capital por un 

sector social y el consecuente deterioro de las condiciones 

de vida de los demás sectores sociales. Esta abierta 

estrategia de desarrollo, provocó la entrada masiva de 

capital externo a México, desestabilizando en cierto sentido 

la economía nacional y obligando a Ja federación a subsidiar 

diferentes sectores de la estructura nacional y disminuir 

con ello el financiamiento de recursos propios. 

Con todo ello se empezaba a introducir al país la 

lógica de " modernización " Ja cual responde a su vez a un 

proyecto internacional dirigido a las sociedades 

latinoamericanas que en esos momentos carecían recursos 

propios para acrecentar sus economías internas. Tales 

proyectos de modernización giraron alrededor de Ja 

aceleración del trabajo interno (generalmente exportación de 

recursos e importación de estos mismos recursos pero ya 

21 



manufacturado), con la ayuda externa de capital y 

tecnología, factores que se supuso activarían el movimiento 

de la economía nacional. 

A principios de los sesentas, se vive una situación que 

evoluciona de manera notable y estable, en las que se 

fortalecen los patrones de acumulación capitalista y la 

dependencias de capital financiero externo, la economía 

nacional supera relativamente al crecimiento de periodos 

anteriores. 

La Teoría Desarrollistal asumida en esta décadas por 

los países latinoamericanos y apoyada en un proyecto 

internacional de " progreso " , planteó que las dificultades 

presentadas en la vida económica de los países " atrasados " 

era consecuencia directa de su atraso cultural y educativo, 

además de la carencia de condiciones morales y sociales, 

ambas cuestiones que impedían la posibilidad de que el país 

por si sólo pudiera pasar de un estado de subdesarrollo 

hacia su consolidación como sociedad moderna tecnocratizada 

y democrática. 

La transformación social por la que se estaba 

propugnando centraba su atención en la educación como vía 

1.- La ideología del desarrollismo planteó la escolaridad 
como canal de igualación y democratización social por 
autonomasia, por ello la Reforma Educativa del setenta 
constituía un avance importante en este sentido. Algunos de 
los elementos que subyasen a esta propuesta se encuentran 
en: Carmena, Fernando y Héctor Aguilar. ~LJ:l..iJ.E.91:Q_Jj~~l_c;_§.!l~, 

Edit Nuestro Tiempo, México 1971. 

22 



para lograr el cambio deseado, los sistemas educativos 

aparecen entonces como instrumentos fundamentales en la 

dirección de la sociedad. De esta forma la educación pasa a 

ocupar un papel preponderante en la "producción de recursos 

humanos " que se requerían para el crecimiento económico, de 

ahí la necesidad de otorgarle un fuerte impulso para con 

ello lograr los planes de desarrollo deseado. Esta es la 

premisa que domina en el tratamiento de los problemas 

educativos en esos momentos. 

En esos momentos tenia gran difusión el Economicismo2 y 

la Teoría del Capital Humano 3 a partir de ellas se 

generalizaron las premisas de inversión, producción y 

desarrollo en todos los campos, con especial énfasis en el 

educativo, de tal forma que invertir en " capital humano " 

ofrecía la posibilidad de obtener una tasa de rentabilidad 

al finalizar cierto periodo, cuestión que provocaría cambios 

2.- Durante la década de los 1960 existió una marcada 
tendencia economicista entre los educadores desarrollistas. 
La educación era considerada un factor y un prerrequisito 
para el desarrollo y se hacia incapie en reformas que 
tendieran a subordinar la educación a la economía. Desde 
este punto de vista, la fuerza de trabajo humana empezó a 
categori zar se como "capital humano", teniendo en cuenta la 
rentabilidad que produce la invers1on en este rubro. 
Pu i ggrós, Adr i ana. _J.D~[j_<tl_~?_!!l_.O __ y___É_fl_gf:¿~!_P_11 ~Q. __ _f\E!~r.J.c:;_i! 

j,.at_in!J.• Editorial Nueva Imagen, México 1978, pág 144 

3.- La Teoría del Capital Humano determina a la educación 
como una inversión, lo que hace pensar en la idea de que a 
mayor educación en un país, mayor desarrollo. Esta teoría 
constituyó todo un aparato ideológico que determinó la 
situación de la educación. Ver: José Angel Pescador. 
"Teorías del Capital Humano; exposici6n y crítica". Tomado 
de González Rivera, Guillermo. So9..Q_l.9_g_iª_Q.€! ____ l.?_.Y-c!_y_c;_ª.f.!.2.n 
c;gr.Li~nte.?_,_contemP.QI.§.!2~..E, Antología del Centro de Estudios 
Educativos, A.e, México 1981, 

23 
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en la ec:onomi.a y<ui:ia c:onsec:uente movilidad soc:ial. 

A y c:omo c:onsec:uenc:ia de la 

situac:ión anterior~ y .de los ac:elerados proc:esos de 

urbanizac:ión interna, el sistema educ:ativo enfrenta una 

fuerte presión soc:ial y politic:a por su expansión c:ontinua. 

Los niveles de esc:olaridad se extienden en forma progresiva 

generando demandas adic:ionales que presionan sobre los 

ciclos educativos avanzados y· sobre la infraestruc:tura 

generada para ellos. 

La introduc:c:ión de esta lógica de reflexión 

ec:onomicista, en el sector educ:ativo no se hac:e esperar y se 

patentiza en el Plan Nacional para la Expansión y 

Mejoramiento de la Enseñanza Primaria <Plan de Once Años> 

decretado apenas iniciado el sexenio del Lic. Adolfo López 

Matees en 1958, dicho plan tenia c:omo objetivo garantizar a 

todos los niños la educación primaria gratuita y 

obligatoria, aunque la reforma que se promovía mediante esta 

plan estaba inclinada hacia una expansión cuantitativa del 

sector educ:ativo•4 

Tiempo después c:ontinúan efec:tuandose modificac:iones en 

el Sistema Educativo, pero siempre en direc:ción de 

soluc:ionar problemas practicas inmediatos y en vías de 

4.- Para verificar esto puede consultarse el ___fgD.f!.~.Dl~IÚ.Q 

s s t a_~ti.!?_tJJ;_Q__Q.1'.'J_..EJ.ElL9_e ___ Q nc_?._ __ ~_í:).Q_!§> __ c:l_~_E';_dJJs_ªsJ..é.!LJ:'.rJ . .!!1ar1-ª· • 
Departamento de Muestreo de la Sec:retaria de Industria y 
Comerc:io, México 1959. 



captar a un mayor número de alumnos en tiempos reducidos y 

rápidos, como ejemplo podemos citar: 

!l las modificaciones de los método pedagógicos, tales 

como " aprender haciendo " y " enseñan produciendo " para la 

enseñanza media. 

2l el Escuela:, Tecnológicas 

Agropecuarias dirigidas a la población rural. 

3l el establecimiento de telesecundari~s y radio 
" - __ , ---. 

primarias, con la finalidad de extender estos nivel~s a toda 

la república, 

Hacia finales del sesenta en el plano económico se 

inicia en nuestro país una fase crítica, pues van 

desapareciendo poco a poco los signos exitosos de la etapa 

anterior, aflorando el deterioro, la inflación y la crisis5. 

El gobierno opta entonces por realizar algunos ajustes, 

buscando equilibrar la economía pero sólo logra un 

estancamiento productivo o atonía. 

Esta sacudida económica acrecentó Ja dependencia 

respecto al capital financiero extranjero, y profundizó las 

desigualdades sociales y económicas de la población; se hizo 

entonces evidente que ciertos componentes ideológicos 

5.- La causa de estos fenómenos se explica, por el singular 
desenso de la actividad productiva, especialmente la 
actividad agrícola a la que se une después la inestabilidad 
de la producción industrial, lo cual hace que fenómeno se 
extienda. 
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estructurales agotaron su eficacia tanto a nivel 

internacional como interno. 

Tal desestabilización se ve consumada en México, como 

fuerza motora del movimiento del 68, signo evidente de 

reacomodo de las condiciones históricas, sociales y 

económicas establecidas, Este movimiento fue la expresión de 

una serie de problemas que se presentaron en el país y que 

le Estado fue incapaz de enfrentar. Aunque para el discurso 

oficial este movimiento significó una incongruencia de las 

prácticas educativas oficiales para mantener el control 

sobre los procesos educativos que estas prácticas difunden. 

Así, el principio de la década de los setentas, 

presentaba un panorama poco prometedor en todos Jos niveles, 

ante el lo se opta por mejorar las posibilidades de 

desarrollo y planeación dirigidas a buscar la estabilidad y 

el progreso. 

La economía mexicana inicia una fase crítica de 

sucesivos ajustes para enfrentar las fuertes presiones 

inflacionarias que amenazaban desencadenar severas bajas en 

la inversión global y en la tasa de crecimiento económico. 

La falta de inversión privada y la deficiente inversión 

pública aunada al elevado crecimiento demográfico, fue el 

marco para que la economía mexicana sufriera sucesivas 

crisis, cada vez más severas y con menores posibilidades de 

recuperar una situación estable,6 
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Las reformulac{o~es a las estrategias de desarrollo 

eran urgentes, pues a pesar de haber organizado 

modificaciones en el sistema educativo, esto no fue como se 

esperaba el elemento que activó el cambio en las estructuras 

económicas nacionales. Se pensó entonces poner en marcha 

otro tipo de modificaciones en la estructura educativa ya 

que persistia, aún el fracaso; se propagó la idea de que el 

impulso otorgado a la educación redundaría en un desarrollo 

económico paralelo al que se proponia que existiera en los 

paises desarrollados, principalmente en los Estados Unidos. 

Sin embargo había problemas estructurales que no se habian 

contemplado y que para estos momentos estaban presionando al 

sistema educativo en su totalidad. El mas fuerte de estos 

problemas fue consecuencia del impulso otorgado a la 

enseñanza básica en la década anterior que se convirtió para 

este periodo en un acelerado crecimiento de la matricula, 

que demandaba su ingreso a la educación media y superior. De 

1960 a 1970 se da un considerable incremento de la población 

que asistia a la escuela, como puede verse a continuación: 

6.- Hemos de recordar que el país, desde la década de los 
sesentas aproximadamente se ubicaba bajo un proyecto de 
industrialización, el cual desde esa época ha pasado por 
varias etapas, (desarrollo estabilizador, desarrollo 
compartido, economia neoliberal.> 
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Nivel 

Matricula Desagregada del Sistema Educativo Nacional 
1960-1970. 

1960 1970 'l. 

Preescolar. 230, 146 400,138 73.8 
Primaria. 5 401, 509 9 248, 190 71.2 
Secundaria. 239,287 1 102,217 60.6 
Media Sup. 106,200 355,483 34.7 
Superior. 78,599 271,275 45. 1 
271,275 

TOTAL 6 055,759 11 377,707 89.9 

CUADRO CO:iSTRU!DO Ell BASE A: 
SOLANA FERtlAliDG ET AL. Hl~WJ!i LA EDUCAC.!Qt!J:'UP.LICI! EJL.!:)OXI~ __ F, C. E, MEXICO 
1983. Y MEXJCO A lRAVES D:O SUS PR~SJDENlES_._.LA EDUCACIOtl PUBLICA , TOMO 1 I , 
SEP, MEXJCO 1976. 

Este crecimiento significativo, especificamente en 

educación media demandaba la estructura de condiciones 

educativas que cubrieran las expectativas creadas. Sin 

embargo desde el movimiento del 68 se planteaba que para los 

intereses del Estado resultaba indispensable modificar su 

relación con el sistema educativo, con lo cual no podía 

seguir soportándose una "expansión no planificada", ya que 

esto provocaría un desfase entre las necesidades socio-

políticas del país, las expectativas de los estudiantes y la 

realidad laboral que podía ofrecer el mercado de trabajo. 

La estrategia que estructura el Estado, se organiza 

mediante la modificación ideológica de la dirección del 

sistema educativo, planteándose entonces la necesidad de 

reorganizarlo mediante " Reformas Educativas ", las cuales 
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iban dirigidas a revisar e innovar los métodos, materiales y 

dirección de la instrucción en las diferentes ramas del 

sistema 7, Estas reformas educativas respondieron a un 

ambiente de presión internacional, en el que se consideraba 

que los sistemas educativos de los paises en desarrollo no 

se habían adaptado al rápido compás en el que estaban 

circunscritos, esta disparidad los ubicaba en una situación 

de crisis, por ello era necesario terminar con las prácticas 

convencionales y efectuar planeadas innovacionesª. 

Al finalizar la década de los setentas, la perspectiva 

económica nacional sufre sucesivas crisis y recuperaciones 

cada vez más inestables. El gobierno opta por la inversión 

en el sector productivo, reduciendo con ello el gasto 

público, con esto se presenta entonces una promesa de 

expansión y diversificación en todos los ordenes de la vida 

nacional. 

Por otro lado, la situación en el mercado mundial en 

relación a los energéticos, junt6.con el descubrimiento de 

7.- El discurso educativo nacional del momento insiste en 
que la " modernización cientifico pedagógica " es vía para 
lograr una sociedad más racional orientada a la 
eficiencia. Un ejemplo de esto, son las innovaciones 
legislativas promovidas en materia educativa, conviene 
destacar: la Ley Federal de Educación 1973, la Ley que crea 
el CONACYT 1970, el decreto que crea el Centro de Estudios y 
Procedimientos Avanzados en 1971. 

B.- Uno de los trabajos más sobresalientes, que analizó la 
situación de la crisis de los sistemas educativos en el 
mundo, es el que realiza P, Coombs . .....b§_i;.r:_i_§..iz __ munQ._i.Bl..Q.e 
_U! __ ~ci-~_i;;_ación. Editorial Península, Madrid, 1978. 
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la riqueza petrolera del país, produjeron un fenómeno de 

euforia en la economía mexicana, promoviendo un auge 

expectacular en la producción, consumo e ingresos de la 

población, El petroleo se pensó como vía para salir de la 

crisis fiscal en la que se encontraba el país, todos los 

sectores de la vida nacional - especialmente el educativo -, 

crecieron sin restricciones. La política nacional basó 

firmemente la economía en este espejismo petrolero, el gasto 

público se elevó constantemente múltiples centros de todo 

orden desaparecieron. Sin embargo el segundo milagro 

mexicano u9 no iba a durar mucho tiempo, la caída de los 

precios del petroleo a nivel internacional impidió que la 

economía nacional pudiera volver a reactivarse y el supuesto 

desarrollo promovido se espumara junto con todas las 

esperanzas de convertirse en un país industrializado. 

El sistema educativo pierde su prioridad política que 

en otras etapas había ganado, y funciona en un clima de 

austeridad e inestabilidad, enfrentando con ello nuevos 

obstáculos estructurales. Cabe hacer notar que la educación 

se sigue considerando el logro más importante pe la acción 

del Estado, aunque no cuenta con apoyo sustancial ni con 

recursos financieros suficientes. 

9.- Como " milagro mexicano " se d,enorninó al periodo en el 
que la economía nacional se vio enriquecida notablemente a 
raíz de la explotación de hidrocarburos, con ello la 
economía nacional basó una forma promesa de desarrollo, se 
estructuraron diferentes medidas pensando en este futuro 
auge económico que se ofrecía a futuro. 
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Pasada la falsa euforia del boom petrolero y las 

consiguientes restricciones del gasto público, se presenta 

un fuerte crecimiento inflacion;rio y una inevitable 

devaluación, dando Jugar a la crisis mas aguda que el país 

había sufrido·10 

Ante Ja manifestación abierta de la crisis, el estado 

diseña una política de austeridad plasmada en el Programa 

Inmediato de Reordenación Económica, después modificado por 

Plan Nacional de Desarrollo, este documento es punto base de 

la política, objetivos y estrategias que determinan el 

desarrollo del país en la década de los ochenta. El objetivo 

principal de dicho plan es impulsar un proyecto de 

desarrollo dentro de la situación de crisis que afectaba al 

país, mediante severas restricciones en el gasto público. 

Dentro de este plan se le asigna a la educación tres 

propósitos 11 : 

- promover el desarrollo integral del individuo y de la 

sociedad mexicana. 

- ampliar el acceso a las oportunidades educativas 

culturales, deportivas y de recreación. 

- mejorar la prestación de los servicios educativos. 

10.- La manifestación aguda de esta crisis económica 
nacional, constituyó una expresión tajante del agotamiento 
del modelo de desarrollo seguido por el Estado. 

l 1. - Mendoza, Rojas J. EgJ_í_J¡_i cq_~_l ___ S.?.J;..§_do __ !!.Sl_~La 
Ed~f..C!f.iQ_1l_3ª.Y.PY..!)Or 1..'.!.B._q.::1_'!fil3_, Pensamiento Universitario # 68 
CESU/UNAM, México, 1987. 
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Estos planteamientos responden a la crisis económica 

que sufría el país y a la política de contracción económica, 

que se fundamentaba en un urgente reclamo hacia la 

austeridad, la eficiencia y la optimización en el uso de los 

recursos de la nación, entre ellos el educativo. 

" A principios de los 80's el gasto educativo 
se acrecentó de 57Y. en 1981 a 67'l. en 1982, sin 
embargo ya avanzada la década las posibilidades de 
aumento son reducidas, debido a la crisis 
económica que afectaba el país, la cual 
determinará la orientación de la política 
educativa para los próximos años ... n.12 

Para la educación se planteaba una " racionalización 

operativa " tendiente a disminuir la demanda en educación 

superior universitaria, para lograr esto se promovió con 

especial énfasis Ja educación media terminal y la educación 

tecnológica. 

" Desde enero de 1982 la SEP hizo saber que 
se proponía atender a 110,000 aspirantes de 
educación tecnológica en 226 planteles, para con 
ello, incrementar en un 20'l. la capacidad de 
alumnos en relación al ciclo anterior, así Ja 
matrícula en educación tecnológica había pasado de 
349,000 alumnos a 740,000, o sea había crecido en 
más de lOO'l. n13 

Las implicaciones ideológicas que trae consigo esta 

decisión están dirigidas a: 

12.- Mendoza op cit, pág 7. 

13. - Vi 11 a señor García Gui 11 ermo. EstadQ_Y_ Uaj__yers_i da_Q. _ _1976:-. 
)98s. UAM/CEE, México 1989. 
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la propagaci6n ide616gi~a de que el progreso 

científico y tecriol~gico n~cional, exige mano de obra 

calificada, con lo cual se promueve la explotaci6n en el 

trabajo y la dominaci6n social. 

la disminuci6n de la matrícula en educaci6n superior, 

ya que este nivel es para el estado menos su susceptible de 

ser controlado. 

Para finalizar la década, la situaci6n general del país 

continúa siendo inestable, en el plano e~on6mico la 

devaluaci6n y la crisis financiera paralizan cualquier 

intento de crecimiento, además de ello el endeudamiento 

externo y los empréstitos mínimos otorgados por la Banca 

Internacional que se utilizan básicamente para el pago de 

los intereses de la deuda externa y para el financiamiento 

de la economía nacional, presionan fuertemente a la 

administraci6n pública para que reduzcan sus gastos en todos 

los ordenes. Este déficit presupuestario apunta, a un mayor 

desgaste del financiamiento - especialmente el educativo -, 

deterioro, tanto ideol6gicos como políticos e hist6ricos, 

que se verá reflejado en todos los ordenes de la vida 

nacional. 

1.2 Desarrollo de la Investigaci6n Educativa en México. 
(1970-1980). 

La tarea de Investigaci6n es el punto medular en el 
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desarrollo y conformaci6n de un campo disciplinario,·pues es 

a partir de esta instancia que un campo científico puede 

estructurarse y desenvolverse como tal, Son múltiples los 

determinantes que afectan y estructuran dicho espacio, lo 

cual provoca que se considere a la Investigación como 

instancia en constante controversia y lucha interna. 

Además de estos determinantes que caracterizan a la 

Investigación en general, encontramos que para la 

Investigación Educativa ·1a situación se plantea más 

compleja, pues la realidad educativa como fenómeno social, 

se encuentra determinada por múltiples factores que apuntan 

a problemáticas más amplias en el plano social, político e 

ideológico. 

Específicamente la Investigación Educativa en nuestro 

país, es actividad de muy reciente trayectoria, lo que 

provoca múltiples complicaciones en su consolidación como 

campo. Podemos detectar como uno de los antecedentes remotos 

de centros especializados para tal efecto la creación del, 

el Instituto Nacional de Pedagogia14 y el Centro Regional 

para América !.atina <CREFAL> en 1951. 

14.- El Instituto Nacional de Pedagogía fue creado por la 
Secretaria de Educación Pública en 1936, con el propósito de 
" .. hacer estudios y publicaciones de carácter científico, 
que sirvan para conocer la realidad educativa mexicana y que 
permita proponer normas que faciliten y hagan más 
especificas las acciones que se realizan en las escuelas de 
Mé x i c o " \,-_§ __ f33y i ~tL _ _Q_i;-J--.lJ.l? t i tu t ~_si_9_fl<!.Lc.l.§' _ _P ed.fillfillÍ."! . 
Tomo I SEP/80, F.C.E., primera edición México 1982, pág B. 
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Si bien 'es cie.rto esto.s centro.s abri_eron el camino de 

la Investigación Educativa, esta sólo comienza- a cobrar 

significado a partir de la década de los sesentas, periodo 

en que empieza a tener presencia la creación de espacios 

para tal efecto. 

Antes de los 60's la Investigación 
Educativa, no era práctica especializada .•• a 
partir de los 60's surge la Investigación sobre 
educación como una práctica profesional .•. Esto se 
debe a la influencia en México de la política 
desarrollista y Ja sociología funcionalista que 
reinaban en el ambiente internacional. ul5 

En efecto, el impacto de la política desarrollista 

provocó un entusiasmo incipiente pero con poca tradición, 

dado su reciente presencia en la escena científica. El 

material producido no se alejaba de la situación de 

dependencia que sufría el país. Puede decirse entonces que 

la Investigación Educativa en los sesentas, tenía un 

carácter poco concreto desde el punto de vista de su 

censo 1 i dac i ón tanto institucional como teórica, 

constituyendo una base poco estructurada en relación a las 

necesidades educativas del momento. 

Hacia mediados de la década de los sesentas, eran dos 

de los centros mas importantes en materia de Investigación 

educativa: 

- El Centro de Estudios Educativos A.C., organizado 

-------·------
15.- Castro, Inés et al. "La Investigación sobre Educación 
en México: Alcances y Perspectivas " en _J:.11.ªQ_~..Jlq_~_Q~_&SU 
~-7- UNAM, México 1987, pág !!. 
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como instÍ.foci6n'privada; fundado en. 1963, constituye una de 
~ ~ - -- - __ ., .. -·' .. · . _- -.. 

las prÍ'~e~as. ir.sÚtucioríes dedicadas exclusivamente a la 

elabÓraé:i6n de estudios la realidad educativa 
".. .. -· 

naciona/ .. Desde ·el primer momento procuró consolidar una 

práctica de servicio a otras posibles investigaciones. 

El Instituto Nacional de Investigación Pedagógica 

centro dependiente de la Secretaría de Educación Pública·16 

La Investigación sobre educación adquiría fuerza tanto 

para fundamentar las políticas educativas, como para apoyar 

los procesos de renovación. Es en esta época que la 

Investigación Educativa se dirige con especial énfasis a 

apoyar o analizar la política educativa del momento. Las 

corrientes teóricas de estos trabajos estaban orientadas por 

el funciona 1 i smo y el estructural-funcionalismo17, 

corrientes imperantes en varios países que se presentan como 

modelos a seguir en las investigaciones educativas 

nacionales. 

16.- El Instituto Nacional de Pedagogía modifica su nombre 
en 1970 al de Instituto Nacional de Investigación Educativa. 
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17.- Podemos explicar de forma general, las consideraciones 
que estas corrientes teóricas plantean para el estudio de 
los fenómenos sociales (educativos). 
Perspectiva Funcionalista.- Desde el funcionalismo clásico 
<Durkheim>, la función de la educación consiste en 
socializar al ser humano para conformar otro nuevo, social y 
moral en base a las exigencias culturales de la comunidad, 
el medio para lograrlo es a través de la acción educativa. 
Perspectiva Estructural-Funcionalista.- Teoría que considera 
a las sociedades como sistemas constituidos por partes, cada 
una de las cuales realiza una función específica para que 
todo opere. Esta perspectiva se hizo predominante en la 
sociología norteamericana. CT. Parsons>. 



A partir':d~;la~-décaaa'cié 1Ós'70's, y como resultado de 

las políticas dé.-~~~ef~iiiacion del sistema educativo, se 

presenta un crecimiento_.sustancial, tanto en la capacidad de 

Jnvestigación educativa, como en su diversificación. 

En 1970 el Instituto Nacional de Investigación 

Educativa de la SEP, elabora el primer Inventaria Nacional 

de Proyectas en el que se reportan 94 de estos, realizados 

en 26 centras públicos o privados, en este inventario tales 

proyectos son clasificados por tendencia temática de Ja 

siguiente forma:18 

Proyectas de Investigación por Area Temática .1970. 

Area Temática Núm. de Proyectos 

Pedagogía 32 
12 
16 

Psicología Educativa 
Sociología de la E. 
Antropología de la E. 
Orientación Educativa 
Inf. y Documentación 
Historia de la E. 

3 
15 

5 
2 

Invest. Interdisciplinaria 5 
Otros 4 

TOTAL 94 . 

34.0 
13.0 
17.0 
3.0 

16.0 
5.5 
2;0 
5 .. 5 
4.0 

100.0 

18.- Se han realizado diversos inventarios de la 
Investigación Educativa de alcance nacional destacan entre 
otros el realizado por Ja OEA en 1970 que analizó 26 
instituciones. Otro realizado por el CONACYT y Ja Dirección 
General de Coordinación Educativa de la SEP en 1974 que 
reporta 63 instituciones, uno más realizado en 1979 por el 
Programa Nacional Indicativo de Investigación Educativa del 
CONACVT. 
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FUElllE: DJP,ECCION GENERAL DE COORDillACIOll EDUCATIVA. LAS I!!§TJTUg.Q.11.ES MEXIgl.lli)Lº_;: 

J.!i'!JlTIEA~lQ!Lf;DUCArJVA_J 973- ~2.~.h ... SEP, M;mco, 1,975; • ( \. '< < 
Las unidades que'r:ealizán I~ll~sti~~éi<Ónse consideran 

, ·.o· , , '·:·.·.:, .. ,:;:e-:; _· .. ~--. . 
poco canso l i dadas· 

._.,,,._ ...... _,., .. ,.,_ 

aúíi,'Z~f'có"n ,, ün ,. marcado · énfasis de 

la mayoría 

de los estudios reali 0i(:3d~s·. se orientan al tratamiento de 

problemas inmediatos, problemas que era prioritario resolver 

para la política educativa del momento. De la misma forma se 

revela una paradoja, mientras que la educación es 

considerada el logro más importante de la acción del Estado, 

no cuenta ni con el apoyo sustancial, ni con los~recursos 

suficientes, por lo cual se disminuye l• posf~itidad de 

construir elementos teóricos innovadores. 

La producción en Investigación, se concentró en el 

tratamiento de problemas inmediatos, el impacto de tales 

proyectos fue juzgado por sus relaciones pragmáticas y de 

acción y no por su capacidad de reflexión. La Investigación 

se hace básicamente en función de los requerimientos de la 

planeación19, se elaboraron diagnósticos sobre la realidad 

educativa del momento, y se recogieron datos estadísticos 

acerca de algún fenómeno particular para realizar estudios 

de seguimiento y evaluación. El destino de la mayor parte de 

19.- La planeación educativa está fuertemente influenciada 
por la "modernidad", adoptando modelos excesivamente 
estadísticos, ahistóricos y apolíticos en donde generalmente 
se trabaja sólo la información necesaria para la toma de 
decisiones, pues se realizan directamente vinculados a los 
órganos de conducción de la educación. Díaz Barriga Angel 
"La Investigación Educativa", documento mecanografiado l 
1987. 



los proyectos fue el sistema formal a nivel :.primaria¡ ·con 

una fuerte insistencia en la y 

modernización de los sistemas 

Las unidades dirigidas a realizar investigacione~ 

educativas se multiplicaron en forma significativa, a lo 

largo de la década de los setentas, podemos mencionar: 

- El Centro de Didáctica y la Comisión de Nuevos 

Métodos de Enseñanza ambós creados en 1969, dirigidos 

principalmente a la profesionalización del docente 

universitario, la mayor parte de sus productos estaban 

orientados a i nvest i gac iones. sobre didáctica o 

sistematización de la enseñanza. 

· El Centro de Investigación Prospectiva de la 

"Fundación Javier Barrios Sierra• en 1975. 

El Centro Latinoamericano de Tecnología Educativa 

para la Salud (CLATES>, actualmente trasformado en Centro 

Universitario de Tecnología Educativa para la Salud <CEUTES> 

e integrado en 1989 al Centro de Investigaciones y Servicios 

Educativos de la UNAM. 

El Centro de Estudios Económicos y Sociales del 

Tercer Mundo, que finaliza sus actividades en 1982. 

- El Instituto Nacional de Investigación Educativa, el 

cual al establecerse Ja Universidad Pedagógica Nacional en 
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creado 

<CISEl. 

Did.tictica 

20.- Esta fusión se estructuró a fin de darle consistencia 
académica y por considerarse que la tarea de Investigación 
serviría más directamente a las necesidades del magisterio 
si se vinculaba con las actividades de docencia superior e 
indagacicin científica de la institucicin recién creada. 
Aunque cabe hacer notar que los resultados de sus 
investigaciones no se difundieron con la amplitud deseada ni 
tuvieron impacto a 1 guno. __ l,.._iL.flg_'!'.J§.!_.¡>_9_g_L..Jfil!.} . .iy_t_9 _ _,_,_, op c i t, 
pág 9. 

21.- " A principios de la década de los setentas se fue 
gestando en los medios educativos del país un interés por 
promover la Investigacicin educativa ..• surgió la idea de 
conformar dentro del sector público, pero con las ventajas 
de la permanencia y la autonomía académica, se crea entonces 
un nuevo centro que se dedica al cultivo y difusicin de la 
I nvest i gac i ón educativa". ln~~? .. ttgª-<:= .. i.~ri_,_ __ J:i;i_gj;_g_r_L~.--.--c:l~-1-
P~....E.r t;¡m_gm_q_ __ g~ __ ln_y_~§J;_j_g_ac ~-ºD.~.§..._¡;_c:jy_¡;_§Jjy_.;i_~_, Suplemento 
Especial s/f. 

22.- En el acuerdo de 1976 dictada por el rector Guillermo 
Soberón Acevedo considera " ••. que es necesario impulsar la 
realización de estudios acerca de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, estudios que abarquen aspectos 
histciricos, legislativos, académicos, admistrativos, 
laborales y en general todos los que constituye la 
experiencia universitaria ... ", pero es a partir de 1985 que 
se incluye el estudio de los problemas de la educacicin 
nacional en sus diversos niveles y modalidades. ~&.utrg_9~ 
Estud_i_g¿;_~9_9_!_!L_LL.J)ni v_g_r_i;;j_~g_.!. __ Documento interno, UNAM, 
México, !989. 
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- El. Colegio de México, en 1970•23 

Al finalizar esta década, la Investigación Educativa en 

forma general continua retomando teorías modelos y enfoques 

gestados en otros paises para justificar sus hipótesis. Casi 

todas las investigaciones de la década tienen finalidades 

inmediatas, con un carácter marcadamente operativo, 

orientadas a buscar la adecuación funcional y la 

subordinación de la oferta educativa a las características 

que asume las demandas ocupacionales. 

Esta situación, aunada a las transformáC: i enes 

histórico-sociales que se enfrentaban a nivel internacional 

promovieron la búsqueda por parte de varios teóricos, 

especialmente latinoamericanos, quiénes generaron tanto 

investigaciones como experiencias educativas para responder 

a problemas propios del ámbito latinoamericano, siendo su 

interés central influir en las políticas educativas y no 

adecuarse a ellas como estaba sucediendo24 . Esta apertura a 

23.- Si bien es cierto el Colegio de México no es una 
institución especificamente creada para la Investigación 
educativa, adquirió cierto reconocimiento a partir de que 
elaboró el libro de texto de Ciencias Sociales en 1970-1976, 
desde entonces se formó un pequeño grupo de interesados en 
la Historia de la Educación en México nivel que ha sido 
descuidado en el ámbito de la Investigación Educativa 
Nacional. 

24.- A este periodo corresponden los estudios realizados a 
partir de la propuesta de Investigacción-Acción y de las 
experiencias en este sentido en varios países 
latinoamericanos, como las de Vio Grossi en Chile 1975-1980, 
las de Fals Borda en Colombia 1977, de Sotelo Marbán en 
México 1979 ó las experiencias de Darcy D'Olivera en 1977 y 
de Paulo Freire en 1972-1978. Con lo cual se intentaba 
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nuevas corrientes en nuestro país, ofreci6 un nuevo panorama 

en materia educativa, en donde se enfrentaban posiciones 

heterogéneas de ruptura y alumbramiento para enfrentar los 

problemas de lnvestigaci6n a trabajar: 

" Desde finales de los 70's se configura una 
linea de referencia teórica sobre diversos 
problemas educativos, en un intento de revisar y 
avanzar en las diversas posiciones teóricas 
respecto a la educación, esta linea se puede 
considerar prácticamente incipiente, no tiene el 
reconocimiento que se merece y requiere de una 
sólida formación conceptual y cultural ..... 25 

Ubicados ya en la década de los BO's podemos afirmar en 

base a los siguientes datos, que se ha dado una 

significativa expansión de la Investigación Educativa en 

México= 2 b 

- De 1980 a 1984 se crearon 44 centros de Investigación 

educativa, 25 en provincia y 19.'eri la Ciudad de México. 

- De un total de 138 centros de Investigación en las 

Ciencias Sociales 24 (17.4Y.) de ellos declararon practicar 

solamente Investigación en educación, ocupando con ello el 

segundo lugar en el país, sólo lo supera economía l. 

conjugar un proyecto político que involucra a los sujetos 
estudiados en una lucha propia. 

25.- Díaz Barriga, Angel Avances de la 
Educativa en México ". Trabajo presentado en 
Institucional de Investigación Educativa, 
Medicina, UNAM, México, 1989. 

Investigación 
e 1 V Encuentro 

Facultad de 

26.- La información que se presenta son datos manejados por: 
Ben i tez' Zenteno, Raú 1 • !,,_C! . .? __ c_:J_g_i::i_0-ªg, __ i;ig_1;j.EJ_~~-e_rr. _ _t1__éx i_f;_g_. 
CONACYT/CMCS, México, 1987. 

42 



43 

- ·oe: 

disciplinas de 

temática que tiene 

lugar del país.· 

- La Investigación en 

cuarto lugar respecto a la al 

número _de.. investigadores con 69 

centros <-1-7.?Xl del total. 

-•••.j.~~{ C:Llanto al numero de proyectos ocupa el quintb de .,, .. 
':._~~1 · ... :~-. 

las'- i~.Ves-tfgac-iones en Ciencias Sociales lugar corí :,'24. 

·1a mi-tad C52Xl en la Cd. de México. 

A"pesar. de este significativa expansión, la m-ayor parte 

de las unidades de Investigación se enfrentan a diferentes 

problemáticas institucionales, financieras o de formación de 

cuadros académicos. El campo de la Investigación educativa 

muy poco ha cambiado en su situación intrínseca, algunas de 

las consideraciones que refuerzan esta idea son las 

siguientes: 

- la Investigación Educativa esta en su mayor parte 

dominada por la lógica de la planeación, bajo la busqueda de 

encontrar caminos de solución a los problemas que el sistema 

educativo presenta•27 

--------------
27. - En base al .Riª-9.IJÓ_~:U.f:Q_Q_~_Jª_Jn_y_~_;;_j;j_gp_,;_i..éJ:L!::..Q_g~ª.ij_y_a. 
SEP 1982, " ... los tipos de Investigación mas utilizados en 
los proyectos fueron, la Investigación para la planeación 
(198 proyectos) y para la instrumentación C157 proyectos). 
Casi la totalidad de la Investigación que se realiza tiene 



- La mayor parte de las unidades de Investigación están 

concentradas en la capital, los estados cuentan con muy 

pocas condiciones físicas y financieras para formar cuadros 

de Investigación y producir trabajos que estén deacuerdo a 

las características especificas de su' localidad. 

- La pérdida de prioridad política de la educación y la 

recesión económica del gasto p~blico ha provocado que los 

centros de:- Irivéstigaci6n funcionen bajo un clima de 

austeridad·,, él '¿Ua'l reduce su capacidad de expansión y de 
; ', .. ~·- . 

di fus i ó_n·~.J~-~·-" ,-,,..· :- ·~~}~~ -

-..., Por' otro lado se detecta un debí l i tamiento en la 

formación de los investigadores en el ámbito global de la 

educación y el plano especifico de la Investigación. La 

reducción presupuestaria también afecta a los ingresos de 

los investigadores, lo que provoca que la Investigación sea 

un camino poco prometedor para los intereses individuales de 

quiénes aspiran dedicarse a ello. 

- De la misma forma se encuentra un gran porcentaje de 

investigadores de disciplinas diversas al ramo educativo29, 

finalidad práctica y está dirigida a la preparación o 
aclaración, intervención y otras medidas destinadas a 
encontrar soluciones a problemas y situaciones especificas 
del sector .. " pág 34 y 35. 

28.- Solamente 
educativo se 
págl9. 

el lX del presupuesto de egresos del sector 
destinaba en 1982 a la Investigación. Idem 

29.- A principios de 
Investigación Educativa 

los ochentas en 
predominaban los 

el campo de 
profesionales 

la 
de 
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con lo que se puede intuir la falta de experiencia en el 

la traspolación de teorías y 

metodologías 'del: .IJ~r~s .áreas disciplinarias y campos 
·.,·'.·· "-·\. 

profesionales a'l.·) ·t~/r~'rio educativo. De la misma forma se 

plantea Ja' d¡~i~~{~~d de que los investigadores educativos 
',,,,,., ·, ~-

puedan i nte9r.ar~é 'c'ómo ·una comunidad consolidada . 
. ' '.'',':{ 

-.Otro•: _:~~.~·ras puntos significa_~ivos se refiere a la 

fal orgánica -entre las unida des de 

InVE!?ti_gacióry, lo que provoca un c:!ésconocimiento de la 
.,__-= 

produC::Cién en Investigación edl.lc~~t/~'L Esta deficiente 

comunicación impide la difusión a f1'i:véi'interno cómo en un 

contexto más amplio. 

Estos aspectos son algunos de los elementos que rodean 

a la Investigación educativa y que de una u otra forma 

obstaculizan su consolidación y autonomía como campo Sin 

embargo dentro de la Investigación Educativa se da un 

movimiento y lucha interna, pues a pesar de que continua 

existiendo un predominio de paradigmas clásicos como por 

ejemplo: en historia cercanos a enfoques historicistas, en 

didáctica dominados por una perspectiva pragmática y 

técnica, en sociología fundamentalmente de corte 

funcionalista y estructural-funcionalista, en economía 

dominada por el economicismo, además de que prevalecen los 

cortes marcadamente empíricos cuantitativos y 

las Ciencias Sociales y la Ingenieria e iba aumentando la 
participación de los especialistas en las Ciencias de la 
Educación.Idem pág. 23. 
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experimentales, podemos decir que ·se van gestando 

incipientemente grandes lineas de Investigación de carácter 

alternativo como son30: 

educación coino 

que buscan 

que 

- I 

Esta"~ltima linea comienza a delinearse a nivel formal 

a principios de la década, en el Documento Base del Congreso 

Nacional de Investigación Educativa en 1981 se reconoce, en 

varios de los análisis efectuados en este documento, a la 

Investigación acción y a la Investigación participativa como 

modelos metodológicos alternativos en la Investigación 

Educativa. Aunque no aparece ninguna referencia sobre la 

Investigación etnográfica, en los apartados internos de los 

que se compone el documento, pueden localizarse diferentes 

referentes cercanos a esta perspectiva31, y de la misma 

30,- Las lineas mencionadas son a las que hace referencia, 
Diaz Barriga, Angel en Avan_¡:;_~_~l§_Inx.~!?Jj.Qfil_j._.¿!l_E;;_guc;_ª-.t.b:'_? 

füL~X!~g_,_op c i t . 

31.- En el apartado Educación Informal y No Formal de este 
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forma puede ·detectarse cierto interés por efectuar 

investigaciones cercanas a este enfoque. 

se recomienda la elaboración de 
proyectos de Investigación de tipo cualitativo, 
para el empleo de procedimientos antropológicos o 
etnográficos. Para estos proyectos es necesario 
considerar ante todo los diversos aspectos del 
sistema escolar que influyen sobre el rendimiento 
y pueden ser modificados a través de políticas o 
decisiones concretas. <Se mencionan algunas de las 
investigaciones del DIE-CIEA-IPNl, como capazes de 
orientar y descubrir estos aspectos 
cualitativos ••• ·32 

Dentro de este mismo documento en el apartado destinado 

a las Investigaciones sobre las relaciones entre procesos 

educativos y estructuras de autoridad e instituciones de 

poder político en la década de los setentas se hace 

referencia a: 

• ... una linea de trabajos que empieza a 
fortalecer en los últimos años en el DIE-CIEA-IPN, 
bajo la dirección de Elsie Rockwell. El punto de 
partida es el ámbito escolar mismo y el 
"currículum oculto" en el proceso educativo. Estos 
trabajos ..• se centran mas bien en descubrir los 
mecanismos de poder y autoridad en la práctica 
educativa. Por ello trabajan metodológicamente de 
manera distinta, utilizan el método etnográfico de 

----------------------------------~-------· 

Documento Base 1981, se hace referencia a estudios que 
utilizan el método antropológico en la Investigación 
educativa, con estos trabajos ejemplifican el estado en que 
se encuentra la Investigación a nivel informal, se hace 
referencia a trabajos de Campos García (19731, Mondiano 
<1974), Paradise <1979), pág 226-368. De la misma forma en 
el apartado sobre el Procesa Enseñanza Aprendizaje se 
ejemplifica el estado de este nivel con los trabajos de 
Dora Pellicer <1974). 

32.- De Ibarrola, Maria. "Investigación sobre factores 
determinantes", trabajo publicado en el Simposium de 
Investigación en Educación, Cocoyoc, Dic.1978, citado por 
Jorge Bartolucci en el apartado Proceso Enseñanza 
Aprendiz aj e en e 1 Qg_s;y.!!!_en t.Q ___ _fl_ª..§.§'_, ___ ~gngr:_~~q __ .Jl!.i!f..li>.fl..§_L _ _Q_Ej'. 
Jn_y_§.stig§ctól}_~g_\J_f.ª_t_ivª, pp 237-263. 



observación y análisis a partir de la interacción 
entre la conceptualización previa y las categorías 
que surgen de la práctica educativa ••. ,,33 

En forma mas reciente en el Catálogo de Proyectos de 

Investigación Educativa en la UNAM 198734 y en Catálogo de 

Investigaciones Educativas 198835, localizamos una variedad 

de investigaciones educativas concluidas y en proceso, en 

diferentes centros, instituciones y facultades a nivel 

nacional, que han utilizado o utilizan medios como la 

observación en el salón de clase, la Investigación 

participativa, las historias de vida, las entrevistas 

abiertas y las observaciones, entre otros medios para dar 

cuenta de diferentes ámbitos de la vida escolar y de la 

educación en general. Esto nos da una idea de la inquietud 

que se ha venido generalizando por indagar en forma 

cualitativa a la educación y a los procesos específicos que 

en este espacio se presentan. 

Una linea derivada de esta forma cualitativa de 

concebir el proceso de Investigación es la etnografía, la 

cual nos interesa como tema central en este trabajo, puesto 

33.- Weiss, Eduardo. Las 
relaciones profesor-alumno.en 
lliO. 

investigaciones sabre 
R.9J:_l¿ffi_e;>. n t _g_Jl_E_§§.'_,_,_, o p c i t 

las 
pág 

34.- Poschner Thezz, Margarita. Cat_E_J.QgQ __ c:l_l§' __ _E!:.Q~_iP_~ _ _Qª 
1-!:'l~i;'.?_tigE..1;j_QJ:i __ _!';fl_IJ_ e a t i_ Y.ª-__ J;']J_ __ _)_-ª __ t.LN A M . . Ser i e : So b r e l a 
Universidad Núm 4 CISE/UNAM, México 1987. 

35. - Ca_UJ9_g_Q. __ Q§'.._!.D.Y.É!.S t_j_g_i?.C::J_g_ri_~ _ _J:_c;l..!,!f_pJi!'..~.?.. Sub secretar í a 
de Educación Superior e Investigación Científica. Consejo 
nacional Técnico de la Educación. Universidad Pedagógica 
Nacional. Primera Edición 1988. 
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que recienteii'iente se. ~an multipli2ado Tas in~i?:sÚgáciones de 

este. tipo, <como ·10 muestran trabajos de Investigación 

difundidos a través de simposiums, foros, y seminarios•36 

Para iniciar esta reflexión que nos proponemos, sobre 
el significado que ha adquirido la etnografía, planteamos 
ubicar en primera instancia los antecedentes conceptuales de 
lo que puede denominarse un pensamiento etnográfico, para 
posteriormente efectuar una reflexión sobre las 
características teórico-metodológicas de su presencia en la 
Investigación Educativa. 

36.- Nos referimos concretamente a los trabajos etnográficos 
difundidos a través de: 
tJ_~mo r i.E..?_~_l __ f.p_!:_Q____!i§!SJ.sma l~ i o ne2_~ _ _1_nnovacj_~ en. 
Educ~~9n SuQ~rior" __ ANUIES-UANL-SESIIC-SEP, realizado en 
septiembre de 1988 en la UNANL. 

Anta 1 og í a. Qg_?arr.Q_U_Q __ de 1 a I nvest i 9§.!:_iP_ri en __ ~Ll_?_!!)p_p_sl~l 
);;!,l_i:_ri_¡;_y_Ll,!![l. ENEP Iztacala 1989. 

Simposium " La Investigación Educativa sobre el salón de 
clases a nivel medio superior y superior " organizado por la 
UNAM-UPN-SEP, en mayo de 1990. 
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CAPITULO 2. 

UBJCACION Y ANTECEDENTES TEORICO-CONCEPTUALES DE LA 
ETNOGRAFIA. 

La incorporación de enfoques denominados etnográficos1 

en la Investigación Educativa, se ha acentuado en las 

últimas décadas, esta situación ha producido diferentes 

reacciones dentro del campo, desde su aceptación hasta el 

rechazo de los supuestos que sostiene dicho enfoque. Dentro 

de este debate es posible detectar Ja necesidad de precisar 

cómo se ha ido estructurando y diversificando el propio 

término. 

En primera instancia planteamos que la etnografía ha 

adquirido características particulares a través de su 

desarrollo, evolución y alcance como término especifico, Por 

esta razón iniciamos este apartado ubicando en forma general 

los antecedentes y relaciones teórico-conceptuales que han 

caracterizado y dado forma a dicho término y que provienen 

de dos niveles: 

1) Antropológico, ya que dentro de este discurso Ja 

etnografía aparece caracterizada como parte integrante de un 

proceso conceptual y de acer cami en to a un fenómeno cultural 

-------------
J.- Aceptamos que es posible localizar una diversidad de 
denominaciones para referirse a este tipo de estudios, es 
común encontrar términos como: investigación cualitativa, 
naturalista, antropológica, fenomenológica, interpretativa, 
ecológica, etnornetodológica, de campo, constructivista, 
entre otros. Sin embargo para este trabajo y por considerar 
que es el término más recurrido utilizaremos la denominación 
de etnografía. 

50 



especifico. 

pues dentro de este espacio en 

partii:ula.r· la·sociólogía de la educación se han desarrollado 

diversas.c~~rientes,de interpretación de la realidad que han 

recuperado a la etnografía en sus condiciones generales para 

establecer un. traba~o.dirécto con la vida cotidiana en la 

que los sujetos 'inte'ractuan. 

.Bajo este capítulo, 

y que en un ség'undo momento plantearemos el sentido con el 

. . 
cuál se ha incorporado la etnografía en el ámbito de la 

Investigación Educativa. 

2.1 Ubicación Teórico-Conceptual de la Etnografía dentro de 
la Antropología. 

Para iniciar el estudio sobre el significado que 

adquiere la Etnografía dentro de la Investigación Educativa 

contemporanea, 1 a ubicamos dentro de su 1 ugar de origen, 1 a 

Antropología. Esta disciplina la ha conceptuado como su 

quehacer original y le ha otorgado determinadas 

características que trataremos de explicar. Para esta tarea 

nos remitimos a la interpretación que se le ha dado en 

función de las diversas corrientes que han estructurado el 

pensamiento antropológico. 
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Primeramente ·debenios aclarar, que dentro .. de la 

tradición antr:c:lpo,1J~i~~/ú1s términos etnografía y.etntj'fogía 

han sido ;úsadc;;~~ i~df~;ii~ta'rrierite. par: a designar< difé~entes 
.'., -,-..'->> ~~;z~·~.e:r;::,fr -- '>.:_~· 

~i:j¡:{,\r~ba·jo ~ntfopo 1 ¿~i;~~: C!>. 
;_.,,_'.: J-,_ .... ,,, 

1 J El primer nivel se refiere a la recolección del 

material sobre el terreno o Etnografía, aquí el etnógrafo se 

ve· de alguna forma como el "biógrafo de una sociedad", pues 

construye un estudio lo mas exhaustivo posible de la pequeña 

dimensión elegida. Su trabajo se ubica en un nivel puramente 

descriptivo. 

2) El segundo nivel consiste, en el análisis y síntesis 

de tal información recogida en un trabajo mas profundo de 

abstracción y de conección de los datos recolectados con 

las teorías de la cultura ya estructuradas. Esta tarea es 

denominada etnología. 

3) En la tercera etapa, una vez descritos y analizados 

los materiales recogidos por los etnógrafos y etnólogos 

respectivamente, se procuran resultados y se tiende a la 

obtención de propiedades generales, esta etapa es 

fundamentalmente Antropológica. 

2.- Tales etapas son explicadas en Lowie Robert, tit.?.i~[j_ª--.~ 
l§_.Stno_l2.gj_~. Fondo de Cultura Económica, México 1981. pág 
225. 
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Bajo e·ste esquema es .posibl~ detec:tar, que para la 

tradic:ion antropológica los \~/~inos.~tnologíá•y etnografía 

son usados para desi 

investigación, sin 

corrientes de pensamiento 

ciertas etapas se separaran 

cii f~~entes 

~voil:ici ón 

ant~opCJló¿i c:o, 

momentos de 

propia de las 

provoco que en 

indi~ti~\;amente los términos y 

en otras se utilizaran c:omo s·i.nónimos, trataremos así de 

marcar en la medida de lo posible las diferencias en los 

mismos. 

2.1.2 Evoluc:ión General del Pensamiento Antropológico. 

La Antropología como disciplina se desarrolla de forma 

plena y autónoma hasta bien entrada la segunda mitad del 

siglo XIX. Inicialmente c:omienza a ac:reditarse en func:ión 

de los descubrimientos geográficos de nuevas tierras y 

culturas lo que va permitiendo la acumulación de cierta 

cantidad de conocimientos sobre Jos habitantes de diversas 

partes del mundo. A fines del siglo XV, y a lo largo de 

varios cientos de años, se escribieron desc:ripciones de 

culturales extrañas, como consecuencia de exploraciones de 

nuevas tierras, de la obra misionera y de la creac:ión de 

gobiernos coloniales. 

Junto con las nuevas tierras aparecieron 

"especialistas", dedicados a recolec:tar mitos, tradiciones, 

leyendas y lenguaje de los pueblos conquistados. La 



recolecdónide :di~ha'Ünf~r~aC:i:ón se .establecía en función de 
- .-.--, 

~.-- "'"""' --

la ob~eryacÍón y - ~~ .C:o;,'tado ·con los "nativos", esta 

relaciói:i·se :·mantenía•mediante el aprendizaje de la lengua 

original [aunque predominaba el uso de intérpretes) ó de la 

simpatía ganada a los habitantes. 3 

Esos trabajos además de servir como medio de ayuda a la 

colonización de tales pueblos, proporcionaban en otro ámbito 

parámetros de comparación entre diferentes tipos de 

sociedades, unas denominadas primitivas o salvajes, y otras 

civilizadas. Estos parámetros de comparación se encontraban 

ubicados en dos sentidos: 

- >~- ·-
- remitidos a cuestiones externas, físicas; ,genéticas o 

'. __ ::_'..:;;:- ·>-· 

origen/a 'Jn~''taxonomía 
' - -~('..-' ~:.~;\ ·: ~: ><·~--.. ' 

biológicas, las cuales dieron por 

razas, la cual remitía la estructur~ c~nceptual de la 

antropología a las Ciencias Naturale~. iuti.-li~ando. el término 

antropología en el sentido de historia_ natüral del hombre 

[Antropología Física] 

- por otro lado también se hacia énfasis en las 

diferencias culturales de los pueblos. La influencia de 

filósofos enciclopedistas como Rousseau, Voltaire, Diderot, 

Montesquieu se hizo presente, ellos evocaron "el grado cero 

3,- Como ejemplo de este tipo de descripciones,podemos 
citar algunas que provienen de los siglos XIV y XV como 
son:,los relatos de Marco Polo para el Extremo Oriente,los 
trabajos de Fray Bartolomé de las Casas con los indígenas 
mexicanos y los de J.de L'ery con el pueblo tupinamba de la 
selva brasileña. 
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de la cultura", en donde el primitivo y el salvaje 

concretaban_ p_ruebas reve 1 adoras de que 1 a huma ni dad 

evoluciona de'-_forma paralela al desarrollo humano, o sea en 

formá ,;rlatlir-a'l"'--dei la infancia ó sociedades primitivas a un 
'- \ .; :~'.-· 

estado---~d~lt!J ó sociedades civilizadas. 

~~~º estos parámetros, comienza a estructurarse los dos 

graDdes principios en los que se funda la etnología, por una 

-parte destacar que las características culturales entre 

diferentes sociedades humanas pueden ser objeto de estudios 

f..9l!!E!-ª.r.EJ:_iv_i::>J5-, y por la otra se plantea que la humanidad 

evoluciona del salvajismo a la civilización en un proceso 

que puede ser pesc_r:.ito. a través del tiempo. 

Estas concepciones conceptuales prevalecieron durante 

los siglos XV, XVl y XVII, ya que en estos periodos se 

multiplicaron las "misiones culturales" dirigidas a lugares 

exóticos y desconocidos. Para aquellos tiempos lo eran 

América, Oceania, algunas Islas del Pacifico y Africa. Estas 

expediciones buscaban (independientemente de la 

cal oni zac i ón l inventariar, clasificar, reseñar y describir 

las sociedades humanas, reforzando con ello la premisa de la 

clasificación y la catalogación de las especies, tanto 

humanas como animales y vegetales4. 

4.- Esta obsesión de clasificar todo, desde elementos 
naturales hasta el propio hombre, llevó a muchos a los 
extremos, como el sueco K.von Linné [1707-1778) quien trató 
de aislar las diferentes etapas de la humanidad de las que 
distingue: el hombre salvaje, el hombre europeo, el hombre 
americano, el hombre asiático, el hombre africano y el 
hombre moustroso. 

55 



56 

Paralelamente a estos hombres que se plantean 

inventariar e 1 mundo, surgie~o~ aquellos que pretendían 

observarlo para tratar de ubicar las transformaciones y 

estadios por los que la humanidad se va desarrollando, a 

partir del siglo XIX (1860) estos hombres, son denominados 

"evo luc i oni stas" pues estructuraron sus referentes 

conceptuales bajo el respaldo de la Teoría de la Selección 

Natural de Darwin, teoría que intentaban traspolar al 

análisis de la cultura. 

La catalogación de estos teóricos 

iniciaba con la " la forma de 

trabajo, consistía en acudir al lugar de estudio y describir 

todo lo que fuera posible y que diera muestras del nivel 

cultural establecido. Es de esperarse, que se hacía 

demasiado énfasis en aquellas aspectos que para la lógica 

europea demostraban la inmadurez del pueblo estudiado, en 

este sentido el objetivo de la antropología consistía en 

reconstruir un cuadro convincente del primer estadio de la 

sociedad humana. 

Estos relatos que se hacían cada vez más detallados y 

completos empezaron a llamar la atención desde un lugar mas 

científico y serio. 

" .•• los antropólogos denominaron a estos 
relatos etn2_9.!..-ª_t_í.ª: una descripción monográfica de 
los modos de vida de los pueblos que era ethnoi, 
el antiguo término griego que significa "otros", o 



De 

sea los bárbaros que 
antropólogos < a finales 
comenzado a enviar a sus 
recogieran información 
mismos .•. 11 5 

esta forma fueron 

no eran griegos. Los 
del siglo XIX l habían 
estudiantes para que 
etnografía por SÍ 

apareciendo diferentes 

descripciones de los modos de vida de un pueblo en 

particul.3r,:,'en ',do'ncie el rastreo 

la evolu,h¿ y, 
~·~~-»•. ;7~"·.;:º: < 

del_.tJj~gg~~'. '~;{· · 
'.; -~·'.¡~:~_ .: :::~<~ "': ' .. , 

-·-~~:-c<L ·-· :·~ 

detectar 

a través 

el trabajo 

et11o_lógico¡ principalmente trabajo .de campo y de observación 

participante, constituye el mayor dispositivo antropológico 

para la recolección de datos, convirtiéndose entonces en un 

procedimiento de campo mas organizado. La propia evolución 

de la disciplina, propició la necesitaba de tener más 

referentes empíricos estructurados en función de hechos 

observados. 

el trabajo de campo constituye la experiencia 
a partir de la cual se organiza la ciencia 
etnológica: el campo es como un laboratorio donde 
el etnólogo debe pasar temporadas largas y 
repetidas ... "6 

5.- ERICKSON Frederick. Métodos Cualitativos en la 
Investigación de la Enseñanza" en Wittroc:k, Merlín (ed). _ _l._E. 
.I n~..?-ii9 .ª-!;J..ó n _p-3__ _ _l_L~C!É-~ !)_~]!_a_ll_,_J1é t_g_d o s_~!,-1_p_j_j_1'.§_i_i v Q2_~ 
Qº_s_fil_y_?._<;_ióry. Edit. Paidos, Barcelona 1989 pp 195-301. 

6.- MICHEL Y Francoise Panoff, "¿ Para qué sirve la 
et no grafía ? " en !,,p _ _____B_!:i_t!:_9_g__gJggi_<?._ __ c:__g_f!lQ_Cj_~_(IS:J...-ª_,_ c:omp ilación 
de José R. Llobera, Editorial Anagrama, España 1987.pág 81. 
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De esta forma durante mucho tiempo uno de los objetivos 

principales de los antropólogos en el trabajo de campo era 

preservar una descripción lo más ampliamente posible de la 

vida del pueblo estudiado. Algunos de los procedimientos que 

se fueron utilizando paulatinamente como herramientas 

auxiliares en el trabajo de campo fueron: la observación, la 

participación, el uso de informadores, la obtención de 

censos, la proyección, los registros genealógicos, los 

estudios de caso, las autobiografías entre otros 

procedimientos. 

Posteriormente a principios de siglo XIX se desató una 

creciente colonización de las sociedades primitivas que aún 

existían en el mundo. Esta disminución de los ambientes 

clásicos en los que estaba centrado el trabajo antropológico 

exigió plantear nuevos horizontes para la disciplina, 

surgieron entonces dos posturas sobresalientes7 . 

al una planteando que el sello de la antropología es su 

metodología de trabajo de campo como observación 

participante, por que esta metodología está adaptada a 

unidades de pequeña escala que los antropólogos estudian. 

Los antropólogos adheridos a esta orientación privilegiaban 

el trabajo en pequeñas sociedades autónomas y aisladas, su 

7.- KAPLAN, David y Robert A.Manners. "Antropología:viejos 
temas nuevas or i en tac iones" en La_AntLQ.P...Q.19_g_ip_s;_gmo _ _fj~_l}f:.i__i3-
op cit.pág 60. 



acercamiento se limita a la observaci6n y a la ~ecolecci6n 

de datos, el grado de aná~isis de tales datos es muy 

limitado y las mas de las veces estaba circunscrito a la 

propia comunidad estudiada. 

bl otro grupo de antrop6logos, se declaraba en contra 

del estudio de grupos en pequeña escala, por que ello 

alejaba del análisis las relaciones y estructuras mas 

significativas que dan coherencia a una sociedad. Sostienen 

que el rasgo más fructífero del método antropol6gico, no se 

encuentra en la técnica de observaci6n participante sino mas 

bien en su forma de aproximaci6n comparativa, que no se 

limita a pequeños grupos sino que puede dar cuenta de 

sistemas de gran escala. 

El uso de estas herramientas permiti6 la expansi6n, a 

principios de siglo XX, de la práctica cotidiana del 

antropó 1 ego a tal grado que a final de la Segunda Guerra 

Mundial se habían acumulado ya grandes cantidades de 

materiales etnográficos, publicados en muchas regiones, 

aunque cabe hacer notar que la mayor parte de esta 

1 i teratura era producto de personas que no eran 

antropó 1 egos· B 

Para esos momentos, la 16gica de trabajo y análisis 

antropol6gico exigía verse modificada como consecuencia de 

8,- CDNKLJN, Harold. "Etnografía" en La· Antrop_q_!_Q_giJ¡_c;.Q.f!!.Q. 
j:_L~!l!;_L'ª' op cit.pág 155. 
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las condiciones históricas y conceptuales por las que se 

enfrentaba la disciplina. La reflexión sobre este punto 

adquiere diferentes direcciones y sentidos en Estados Unidos 

y Gran Bretaña. 

2.1.1 La Escuela Británica. 

La Antropología Cultural en Inglaterra, desde sus 

inicios se le considera un estudio serio y mantiene cierto 

reconocimiento ante otros campos teóricos, sin embargo 

siguiendo su desarrollo, es posible detectar una separación 

entre Etnografía y Antropología Social, donde la primera 

hace referencia a descripciones de comunidades primitivas, 

mientras que la segunda se dirige al estudio comparado de 

estructuras sociales y culturales en forma mas profunda. 

La escuela británica se caracterizó por ubicar 

teoricamente sus trabajos bajo la perspectiva funcionalista, 

representada inicialmente por Bronislaw Malinowski, quien es 

considerado como el primer etnógrafo sobre el terreno, a 

raíz del trabajo realizado en las Islas Trobriand. Desde su 

perspectiva considera a la cultura como un todo, donde se 

integran diferentes instituciones sociales. 

" El informe de Malinowski, publicado en 1922, 
revoluciono en campo de la Antropología Social 
debido a la especificidad de sus descripciones y a 
la agudeza de las percepciones expuestas sobre las 
creencias y las perspectivas de los habitantes de 
las islas Trobriand u,9 

9.- ERICKSON, Op cit, pág 205. 
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El análisis funcional plantea la posibilidad de 

explicar los hechos culturales por su función y por el papel 

que ocupan en el sistema total de la cultura. Reconocía que 

el deber del antropólogo era documentar tan completamente 

como fuera posible la base empírica de los principios en los 

que se formulaban sus apreciaciones. Para él la meta última 

del etnógrafo era captar el punto de vista del nativo, 

conocer su relación con la vida y comprender la visión de su 

mundo. lO Las investigaciones de campo realizadas por 

Malinowski entre los años 1914 y 1918 aportaron valiosos 

elementos de análisis que retomaron trabajos posteriores, 

principa1mente en dos niveles:ll 

- se hacía una gran cantidad de observaciones mediante 

diferentes medios, historias de vida, encuestas, 

entrevistas, observación directa, etc .• , se ahí se analizaba 

un esbozo general de la cultura o sistema social, luego se 

utilizaban los casos más adecuados para ejemplificar las 

deducciones realizadas al respecto. 

después de ser descrito un caso, se extraía de él una 

10.- KABERRY, Phillis. " La Contribución de Malinowski a los 
métodos del trabajo de campo y a la literatura etnografía" 
en F ir th R. et al Homº.IJ? _ _Y-__ C_tJ l tui:_§l_. __ La _ __Qf¡~.Qg_ll__,_ 
J:lalino".t_?._Ki__,_ segunda edición, Siglo XXI, 1981, pág.86. 

11.- GLUCKMAN, Max. "Datos Etnográficos en la Antropología 
Social Inglesa" en La Antropolo_gi_a COJ!1_9_Qenciq, op cit.105 



regla general de costumbres o de relación social, cuando más 

complejo era el caso mas se podía sacar de él, así podía 

estructurarse una morfología social de la cultura estudiada. 

Este trabajo de dos niveles debía de ser ejecutado por 

un etnólogo, porque únicamente este podía dar una imagen 

coherente de la sociedad estudiada en base a los hechos 

recolectados. También indicaba que la investigación seria 

completa si el etnólogo 

que le interesa estudiar, 

se integra lo mas posible al grupo 

debiendo aprender a hablar su 

lengua y vivir a su ritmo, esto es convertirse en un 

"observador participante" que no dejara libre ningún dato 

posible. 

Malinowski insistió en que la investigación adecuada de 

una cultura no exigía solamente la documentación de los 

aspectos de la estructura social y los detalles de 

interacción de la conducta y emociones, sino que también era 

necesario trabajar los comentarios de los nativos sobre sus 

propias acciones creencias e ideas; esto implicaba el 

registro del lenguaje de los nativos, de las narraciones, 

opiniones, expresiones típicas, mitos, 

otras muchas expresiones culturales·12 

folklores, entre 

Otro de los representantes mas importantes que podemos 

ubicar dentro de la escuela funcionalista británica es 

Radcliffe-Brown, quien afirma que la sociedad es comparable 

12.- KABERRY, P. op cit pág 95. 
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con un organismo biológico, pues en ambos sistemas la 

relación es el elemento indispensable para que la vida se de 

en conjunto. En este sentido la función de cualquier 

elemento sociocultural debe analizarse en relación con el 

papel que desempeña en la vida social. 

Radcliffe-Brown dirige la etnología británica hacia la 
.• 

antropología social, la cual define como la investigación de 

la naturaleza de la sociedad humana que se establece por 

medio de la comparación sistemática de sociedades de tipo 

diverso, prestando atención a las formas más de vida 

simples•1 3 

En este sentido la etnología funciona en el terreno de 

la descripción de campo, esto es, se remite a designar por 

medio de la observación las características de las 

relaciones que se establecen en ·un determinado espacio, con 

la finalidad de organizar en un segundo momento, remitido al 

trabajo etnológico, conceptos analíticos que puedan servir 

para comparar rasgos culturales de otros pueblos y producir 

así generalizaciones. Aunque su trabajo no tuvo el mismo 

impacto que el de Malinowski sus ideas dieron importantes 

elementos a la teoría antropológica. 

La orientación de los trabajos de Malinowski y de 

Radciffe-Brown dominaron durante un buen tiempo el campo de 

la antropología hasta la llegada de la Segunda Guerra 

13.- RADCLIFFE-BROWN, A.R. " Antropología Social " en La 
frnt¿_QQologi~···•ºP cit.pág 49. 
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Mundial, en donde los esquemas sociales de interpretacion 

reestructuraron sus referentes de explicación y er. general 

se gestaba el avance conceptual de muchas disciplinas, entre 

ellas la Antropología. 

Alrededor de 1950, la etnografía comienza a atraer 

mayor atención teórica y metodológica, ampliando su interés 

por la clasificación, aumentando el énfasis sobre los 

sistemas de comunicación, y dirigiéndose al desarrollo de 

nuevos medios mas eficazes para explicar las variaciones 

tanto personales como culturales en las situaciones de 

campo. Toda esta reflexión se remitía hacia un modelo 

conceptual estructuralista, en ese momento dominante. 

Dentro de la Escuela Estructuralista Antropológica 

Inglesa es posible resaltar la figura de Levi-Strauss. Para 

este teórico la estructura general de un sistema social 

expresa las características de cada uno de los elementos que 

la componen. El método propuesto para interpretar la 

sociedad,se articula en función de una Teoría de la 

Comunicación, ubicada en tres niveles:14 

a) la que se refiere a las reglas del parentesco y que 

establece el tipo de rango de las relaciones sociales entre 

sujetos. 

14.- ZAVALA, Ivan._h~j-Strauss. Editorial Edicol, México 
1977. 
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bl la que asegura las r~glas e~onómicas.y regula la 

posesión de bienes, además de conformar>' lcis:/estructuras 

sociales. 

el la que se remite a la comunicación de los mensajes 

sociales, ya sea que estos se muevan a nivel consciente e 

inconsciente y se difunde a través de reglas lingüísticas 

expresadas a nivel de mitos. 

En este sentido el punto de partida del análisis 

estructural propuesto consistía en iniciar siempre con la 

observación rigurosa de los hechos, estos debían ser 

descritos con exactitud, ya que el etnógrafo se propone 

detectar los significados, esto es las características 

particulares que adquieren ciertos hechos en un determinado 

contexto. 

" El fin de la etnología, es alcanzar más allá de 
la imagen consciente y siempre diferente que los 
hombres se forman en su devenir,un inventario de 
posibilidades inconscientes •.. cuya clasificación y 
relaciones suministran una arquitectura lógica con 
desarrollos históricos que pueden ser 
imprevisibles sin ser nunca arbitrarios nl5 

De esta forma podemos encontrar que Levi-Strauss, ubica 

en dos niveles complementarios a 

15.- LEVI-STRAUSS. 
Sol, pág 54. 

la etnografía y a la 

Editorial Quinto 
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etnología. La primera la sitúa en un nivel mas descriptivo, 

se efectúa "sobre el terreno" en relación con una población 

particular, se remite a recoger datos que se detectan a 

través de la observación. Por otro lado la etnología implica 

una cierta separaci6n con respecto a la investigación de 

campo, en un esfuerzo por sistematizar dicha informaci6n y 

de confrontarla con otros estudios similares, para formular 

de esta forma las invariantes culturales, esto es, las 

situaciones sociales que, a pesar de la significaci6n 

particular que adquieren en su contexto, pueden encontrarse 

en forma similar en otro referente histórico. 

Con estas breves referencias de algunos de los 

Antropólogos Británicos mas representativos, es posible 

vislumbrar el debate que se sostenía entre los Antropólogos 

Culturales o Etnólogos, quiénes planteaban que los datos 

etnográficos debían ser tratados en funci6n de las clásicas 

explicaciones culturales que la Antropología había 

estructurado en su desarrollo como campo disciplinario, y 

por otro lado se encontraban quiénes respondían a los 

ataques dirigidos a la Antropología de "ignorar" las 

desigualdades sociales, políticas y econ6micas en sus 

estudios, por lo que plantean una Antropología Social. Entre 

el debate se acepta usar un término que se supuso mas 

"neutral" y es entonces que se elige el de Etnografía, para 

designar el trabajo de análisis socio-cultural que realiza 



la Antropología•16 

2.1.2 La Escuela Americana. 

La Escuela Americana se caracterizó por ubicarse 

teoricamente desde Ja primera mitad del siglo XIX como 

reconstruccionista 17, ya que habían puesto en marcha una 

fuerte reacción ante Jos planteamientos evolucionistas. Es 

posible destacar a Franz Boas, como uno de los teóricos que 

mas influyó en el pensamiento antropológico americano, a la 

par que Ma!inowski lo fue en Inglaterra. 

Hacia finales del siglo XIX < 1896> Boas plantea <?n su 

trabajo de análisis antropológico que estructura en forma 

general en dos sentidos: 

1) Estudios detallados de contextos culturales y 

regionales, como medio para reconstruir-, la historia de 

estas regiones y culturas. 

16.- EGGAN, Fred. " La Antropología Social y el Método de 
Comparación Controlada'', en .b .. ª---fmti:_o_p__QJ_p_g1ª--'-.L!.J .. op cit pág 
181. 

17.- El enfoque reconstruccionista gira alrededor de la 
recolección de datos de campo,y de la reconstrucción 
analítica de tales datos por parte del Antropólogo, con lo 
cual se prioriza y se sostiene a Ja Etnología como la 
característica principal en la que se basa el trabajo 
antropológico. 
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2> Después, como segunda tarea se establecía la 

¡::...Q.ffiQ..'ª-!"J!Ci.é!} entre las historias de estas cultura para que de 

esta forma fuera posible formular leyes generales sobre el 

conocimiento en general. 

Boas junto con sus discípulos Ruth Benedict y Margaret 

Mead, desarrollaron una linea antropo!6gica llamada "La 

Escuela de la Cultura y la Personalidad" por que en sus 

investigaciones y teorizaciones resaltaban las experiencias 

educativas, culturales y de personalidad en las sociedades 

que estudiaban.IS 

En Ja Antropología Americana, podemos ubicar de forma 

muy general, 

evoluci6n=1 9 

los tres periodos mas significativos de su 

De 1900 a 1915 Ja etnologia americana sufri6 

modificaciones de menor importancia, el grueso de las 

investigaciones en este terreno, estaba dirigido a la 

ordenaci6n y recolec:ci6n de datos, predominando las 

monografias y estudios cortos y específicos sobre algún 

punto concreto. 

18.- Es posible detectar esta inquietud en : 
MEAD,_Margaret . .§:g_y;::_ª-.Ú!Ó...D.....Y __ ~J_tura_,, octava edici6n, Paidos, 
Buenos Aires, 1972. 

MEAD , Margar et • {:l_d o l!!.?sgn_c;J_<h_§.§'1'.Q _ _y_!'.;.1.,iJ . .1',!,!L.?....J..'JL?ª"l..~ Ed i t . 
Origen/Planeta, México 1985 ( colección Obras Maestras del 
Pensamiento Contemporáneo ), 

19.- EGGAN, op cit.190. 
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En cambio de 1915 a 1930, la etnología americana sufrió 

significativas transformaciones, pues al igual que otros 

ordenes de la vida nacional participaba en la prosperidad y 

el optimismo que siguió a la Primera Guerra Mundial para la 

nación norteamericana. El apoyo que las Investigaciones 

Antropológicas recibían provenían de patronatos que 

sostenían diferentes museos, con lo cual el trabajo 

antropológico se adecuaban a las necesidades demandadas por 

quiénes subvencionaban el trabajo, es así que se 

privilegiaban los estudios monográficos-culturales, cuestión 

que disminuyó un trabajo de análisis cultural más amplio. 

En un siguiente momento de 1930 a 1940, se presenta una 

época de dificultades y transición para la etnología 

americana, pues el periodo de depresión que siguió a la 

Guerra, limité el apoyo ofrecido por los museos y 

patronatos, con ello disminuyen las investigaciones en el 

campo y los estudios antropológicos se dirigieron a las 

universidades, uniendo en muchos de los espacios académicos 

a la antropología y la sociología. 

Aunque en un principio el efecto de los trabajos de 

Malinowski sobre los antropólogos americanos fue 

relativamente pequeño, no es posible negar que a raíz del 

conocimiento de sus trabajos y los de Radcliffe-Brown en 

Estados Unidos, los etnólogos americanos empezaron a cambiar 
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sus intereses en variedad de direcciones para el análisis de 

la cultura. Estas nuevas tendencias que prestaron variedad a 

la etnología americana se vieron coartadas por el estallido 

de la Segunda Guerra Mundial. 

En un siguiente momento a partir de la guerra continúan 

en algunos casos las tendencias anteriores y en otros se 

sitúa el estudio de nuevos problemas que surgieron como 

consecuencia de la guerra. Esto no solo llevó a desarrollar 

nuevas técnicas de recopilación de datos, sino que además se 

hizo necesario la colaboración en el trabajo antropológico 

de otras disciplinas como la psicología social, la economía, 

la sociología y la historia formando un grupo importante 

dentro de las Ciencias Sociales. 
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2.1.3 La Escuela Francesa 

Mientras en Gran Breta~a y Estados Unidos-es posible 

hablar desde finales del siglo XIX de una preocupación por 

enfrentar los conceptos antropológicos al terreno, en 

Francia no aparece esta búsqueda hasta 1930 aproximadamente. 

Anteriormente a ello la Arqueología y la Antropología Física 

dominaban en el terreno de las investigaciones. Aunque 

Francia mantenía tierras colonizadas en Africa y Oceanía, 

nunca captaron la atención de los antropólogos para ser 

estudiadas. 

En 1927 es fundado el Instituto de Etnología por Marcel 

Mauss, Paul Rivet [etnógrafos] y Lucien Lévy-Bruhl 

[filósofo], esto marcaría para Francia el comienzo de las 

Investigaciones etnológicas sobre el terreno. 

Por otro lado, dentro de la estructura conceptual de 

la etnología en Francia es de resaltarse la influencia de 

Emi le Durkheim, 

Cl895l sostenía que la causa determinante de un hecho social 

debía ser buscada entre los estados de conc 1 ene i a 

individuales, esto hizo tratar los datos culturales 

antropológicos como hechos sociales y fenómenos que hacen 

referencia a una totalidad social en donde la antropología 

trata de describir su funcionamiento. 
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Tales ideas determinaron gran parte el pensamiento de 

Marcel Mauss, quien recomendaba la observación y recolección 

de datos en forma detallada de las sociedades estudiadas, 

poniendo especial atención en detectar rasgos culturales del 

contexto, aquellos que tanto los evolucionistas como 

disfuncionistas se negaron a admitir, 

De esta forma, la escuela francesa se ubica bajo dos 

direcciones, por un lado plantea un referente de análisis 

amplio adherido a la ~ociología de Durkheim y sosteniendo a 

la Antropología Social, y por otro lado se ponía especial 

atención al análisis del material recolectado, situando a la 

Antropología al mismo tiempo que la escuela americana, en el 

terreno de los defensores de la Etnología. 

Después de plantear en forma general los elementos mas 

significativos de las diferentes corrientes de 

interpretación antropológica, podemos detectar cierto 

consenso en cuanto a que el primer acercamiento al campo se 

ubica dentro del ámbito etnográfico. Esta situación imprime 

a la etnografía, como forma de recolección de datos, una 

significativa importancia, pues de ella depende en buena 

medida el análisis posterior del material recolectado. 

Uno de los aspectos mas importantes del trabajo 

antropológico consiste en el rol que asume el etnógrafo en 
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el campo y la conceptualización que este tiene del trabajo 

de observación y recolección de Jos datos culturales. En 

este sentido se resaltan entonces fenómenos como la 

comprensión, Ja empatia o la intuición que el etnógrafo debe 

desarrollar, ya que Ja relación que establece con el 

universo observado imprime una característica especial a su 

trabajo, entendiendo que, las relaciones etnográficas deben 

considerarse desde dos puntos de vista, investigador-

investigado, ya que ambos estan puestos en juego en el 

momento de la recolección de datos. 

• En los casos en que el ser humano es 
el único, instrumento de observación, la 
ecuación personal del observador lo impregna 
todo necesariamente, y cuando por añaduria 
los datos observados son datos humanos es muy 
fácil que la personalidad del observador 
anule las mejores intenciones de objetividad. 
En la interpretación final, un sesgo de este 
tipo es inevitable ... es decir desde el 
comienzo existe 
interpretación .•. u20 

una 

Con esto es posible vislumbrar 

inevitable 

la preocupación 

antropológica, por el manejo de los datos culturales, en 

donde se plantea ya la idea de que la investigación 

etnográfica es selectiva y determinada por los intereses que 

el investigador le otorga a su trabajo. 

Puesto que los etnógrafos interactuan en una 

20.- LEWIS, Osear. "Controles y Experimentos en el Trabajo 
de Campo " en ],.a Antropolo_gj_ª_!:--º.!!19 Cien..f...i..E.• op cit.pag 99. 
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relaci6n "cara a cara" con los informadores se establece un 

tipo particular de ~elaci6n hi~t6rica~ social y psicol6gica 

en la que el investigador se 

- por 

debe ser capaz de 

abstraer el comportamiento observa, esto es, 

determinar los aspectos o car~¿teristicas significativas 

según su sistema de análisis. 

Esta preocupaci6n antropol6gica por la forma de 

actuar del etn6grafo en el campo y por dilucidar el sentido 

que este le adjudica a los datos encontrados, se gestaba 

alrededor de 1960 1 en trabajos como los de Devereux, 

Beattie, Berreman y otros, quiénes planteaban una reflexi6n 

sobre la interpretaci6n antropol6gica que recurria al 

aparato conceptual de otras disciplinas como la psicología, 

la historia, el psicoanálisis, la comunicaci6n, la 

sociología y la educaci6n.22 

21.- Tales niveles son ubicados en Harold C. Conklin 
·"Etnografía" y J.H. Beattie "Comprensi6n y Explicaci6n en 
Antropología Social" ambos textos se encuentran en b.ª
Ant_r_p_R_gJ_q_g_L,;i__~..Q!!1.9___J;;j~J.1_!;_j_P., op cit. pp 153-167. 

22.- Un análisis particularmente importante estructurado 
desde una vertiente psicoanalítica-antropol6gica, que 
explica las características subjetivas que se presentan en 
las relaciones investigador-investigado se encuentra en: 
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Un acercamiento como el que hemos efectuado a la 

ubicación general de la etnografía dentro de la Antropología 

Clásica, ofrece ciertos referentes de su conformación como 

lógica de trabajo, además de que aporta elementos para 

reflexionar sobre las características que adquiere el 

trabajo etnográfico para el análisis de situaciones 

culturales específicas. Este nutriente teórico junto con las 

relaciones que se establecieron con otras disciplinas, 

permitió establecer la noción de Etnografía como un elemento 

importante en un enfoque particular de investigación social. 

DEVEREUX, George. De la an:;;_~_g_Q_ª-9...i!L¡n_gtop_g_ en la~ ciencia_?. 
pel co~29..r.1..ªmielJ1.Q_.__Siglo XXI, México, segunda edición en 
españo 1, 1983. 
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2.2 Ubicación y antecedentes del pessamiento etnográfico en 
la Sociología 

A lo largo del siglo XX es posible vislumbrar la 

preocupación por estructurar diferentes lógicas de 

pensamiento para reflexionar y dar cuenta de los fenómenos 

sociales. Estas se presentan en una constante b~squeda po~ 

entender y develar el significado y complejo carácter que 

adquieren las relaciónes sociales, como las educativas o 

psicológicas. Tanto la dirección de estas reflexiónes como 

su aceptación están directamente relacionadas con las 

condiciónes histórico políticas que se venían sucediendo a 

lo largo del siglo, de ahí se deriva gran parte de su fuerza 

e impacto en las Ciencias Sociales. 

Estos movimientos de pensamiento estableciéron enlaces 

conceptuales entre las disciplinas sociales, tales enlaces 

generaron diferentes tendencias teóricas que rompían de 

alguna forma con los esquemas de interpretación que habían 

predominado en el análisis de la realidad social. 

Generalmente la tradición predominante se remitía a la 

reflexión de aspectos macro-sociales los cuales minimizaban 

la importancia de las relaciónes específicas y estrechas que 

mantienen los sujetos dentro de los espacios que comparten y 

conforman a través de sus interrelaciónes. 

Después de la Segunda Guerra Mundial se fueron 

modificando los esquemas de reflexión y dirección de los 

fenómenos sociales pues el desarrollo y el progreso fueron 
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dos de las premisas centrales que se propusieron como fines 

últimos de la sociedad, con ellas las relaciónes entre los 

hombres sufrieron un giro significativo hasta que diferentes 

movimientos sociales resquebrajaron este sentido. 

Esta lógica que dominaba las relaciónes sociales comenzó 

a cuestionarse alrededor de la primera mitad del siglo XX 

momento en que se puso en evidencia el sentido de la 

existencia del hombre en el mundo y la forma de entenderlo 

y explicarlo. Postulados filosóficos como el intusionismo de 

Bergson, el pragmatismo estadounidense de William James, la 

fenomenología de Hussel y el existencialismo primero en 

Heidegger y luego en Sartre dieron valiosos elementos para 

la creación de una linea de interpretación sociológica 

centrada en el individuo y su grupo de ideas mas que en la 

sociedad global y en las estructuras que esta crea.1 

La década de los sesentas y los cuestionamientos 

sociales, políticos e ideológicos que se sucedieron a tal 

1.- Sin pretender caer en un reducionismo de los postulados 
que tales corrientes filosóficas plantean podemos enumerar 
de forma muy general los puntos de contacto entre ellas: 

- son filosofías que parten de la vida de la existencia 
humana. 
- intentan dar una explicación de cómo el hombre percibe y 
construye su ser-en-el-mundo, es decir su existencia. 
- son filosofías subjetivistas en las cuales el hombre, el 
individuo, el sujeto que percibe conoce y actúa vive en un 
mundo que construye y a la vez construye su ser y su 
existencia. 
Emerich, Gustavo Ernesto. "El método etnográfico en la 
Investigación Educativa: orígenes filosóficos y 
posibilidades heurísticas" en revista E'_l;'.9.-ª_9º-9..Lª"' vol 5 #13. 
Universodad Pedagógica Nacional, México, Enero-Marzo 1988. 
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para cuestionar todas 
- _·;;-,__; ~·. - . ; ' -

aquellas for~ulaci6ne~~ ~'~t~~Íecidas y analizar la situación 

·del ho~br~ 'é:omo ser .social. Ante el agotamiento e 

insufici~ncia para explicar la totalidad de los hechos 

ocurridos se vislumbraba la necesidad de crear nuevas formas 

de análisis e introducir la mirada social a las relaciónes 

cotidianas entre los sujetos. Todo esto permitió abrir un 

espacio específico de análisis que rescató en buena medida 

la concepción del sujeto como ente generador de su condición 

social tanto individual como la que adquiere en función de 

las instiuciónes sociales y culturales. 

2.2.1 FENOMENOLOG!A SOCIAL 

La posición fenomenologica 2 y su conjunto de reflexiónes 

en relación a la forma como el hombre conceptúa la realidad 

en la que está inmerso, sensibilizó a la sociología, la cual 

generó a su vez una serie de enfoques que rescataron en sus 

2.- La Fenomenología es un movimiento filosófico surgido en 
Alemania y Francia alrededor de la primera mitad del siglo, 
su exponente y fundador es Edmund Husserl. 
El método fenomenológico parte de la " duda metódica" esto 
es, niega la evidencia y el sentido de la realidad 
presentada tanto al sentido común como a la ciencia 
apodítica, es entonces que para acceder a la esencia del 
fenómeno, plantea la suspención de todo juicio que pueda ser 
emitido hacia ese objeto dado <epojél, esto nos sitúa en una 
reducción trascendental de la cual queda un "yo puro" 
considerado el valor fundamental bajo el cual es posible ver 
trasformado la forma en que el mundo se nos presenta. 
Ard il es Dsva 1 do. P_e_?i;I:.,Í_p_c:_tQ.!Lf.e.Dº-!!!l?.DQJ.<:\.g_Lc; _ _.. ED JCOL /ANUI ES. 
serie temas bésicos:filosofía, primera edición, México, 
1977. 
Par as i Al be r to . B.ª.Lt;.l?.§ ___ r;J_ª-¡U_c;_C! s _______ q e ______ _J_.§ ______ E_UQ §_(J_f.i.§ 

Q;>_!J.!.e.~P..ºI.ªD"'-ª• EDICOL/ANUIES serie temas básicos: 
filosofía México, 1977. 
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análisis al sujeto como fuente de todo conocimiento. 

Surge de esta forma una sociología fenomenológica o 

sociología comprensiva representada inicialmente por Alfred 

Schutz3 quien es considerado su fundador y máximo exponente. 

De la fenomenología retoma la preocupación por la 

descripción, en el entendido de que para poder establecer 

relaciones constantes entre fenómenos se hace indispensable 

multiplicar las observaciónes y vivencias en forma profunda, 

de modo tal que esto pueda dar pauta para reconstruir el 

proceso interno que se da en los individuos al adquirir 

ciertas pautas sociales, de Ja misma forma permite reconocer 

el significado y sentido que estas adquieren. 
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De esta forma Schutz establece un enlace teórico con los· 

postulados de Weber, pues ambos plantean que el objetivo de 

la sociología consiste en comprender el sentido de la acción 

social, la cual es considerada como un comportamiento humano 

y por lo tanto subjetivo, del que debe dar cuenta la 

sociología en forma amplia. Por ello, es indispensable 

captar los significados que adquieren las acciónes 

cotidianas de Jos individuos a través de Ja observación e 

interpretación extremadamente refinada de las condiciónes 

constantes que rodean y dirigen la vida de los sujetos. 

3.- Para profundizar sobre el significado y características 
de la sociología fenomenológica consultar: 
Se hu t z A. f.E'.D9..!!!..l?.D..QJQ_g_í.i' __ c:l_~L.t:1~1_ri.c:i_L~c oc_i_p_j_; __ J_!l1'.!:.º-Q.1,!f;f: i ó'l....<!._La. 
~Q.\:..!_9J_9gi.a_~_Q!l]P_!:.!"_1J2_iy:a. Paidos, Buenos Aires, 1972. 
-------------. ¡::_L_p_r:p_b.J_~l!l-a.._.d_i?.__)_i'___r:_E'a.Jit;i.?_g_J§g.f:j._a.) . Amorror tu, 
Buenos Aires, 1962 3 vols. 



En este sentido se establece un cierto paralelismo entre 

el pensamiento de Hussel, Weber y Schutz quienes coinciden 

en plantear que la tarea para las Ciencias Sociales, es 

esclarecer el sentido de la acción social de los hombres por 

medio de la reflexión sistemática de las relaciones que se 

establecen entre ellos. 

Por otro lado, Schutz establece con un contemporaneo 

Georg 5immel 4 la consideración sobre los hechos sociales 

como condiciones subjetivas externas al individuo que 

ejercen influencia sobre su vida, de esta forma una 

sociologia pura o formal antendería al estudio de los 

procesos por los cuales los miembros de un grupo efectan y 

son afectados por la interacción de unos con otros: 

" ..• todos 1 os fenómenos "socia 1 es concretos 
deberian de remontarse a los modos de conducta 
individual, y la forma social particular de tales 
modelos debería comprenderse mediante la 
descripción detallada ... ,,5 

La descripción detallada atenderia entonces al estudio 

de la vida cotidiana, en este nivel se trataría de ubicar e 

identificar los propósitos y motivos por medio de los cuales 

4. - 5 i mme 1 , Georg . ~Q!:\f..Li.J;J;_ __ 3_1J.9 ____ .1;h_f;' ______ _!'.Jg\=!_ __ g_f_ ___ Q!_Q.\.!P_ 
AffllJ_~tion_?., Nueva York: Free Press, 1955. 
------------------- Q_1:1_J!J.P_L'!'..Ld_l!.'ª-J _ _Lj;_y_ªf.1q ___ §_g_i:;j_~} __ E_o.I_rri<;;, en 
Donald N. Levine, ed; Chicago: University of Chicago Press, 
197Í. 

5.- Beltrán Miguel. Las posiciónes fenomenológicas: 
Schutz, Berger, Goffman y Garfinkel en ~j__i;:11_s:__i __ 9 ___ )1 

§_Qf..i.Q_L9_g_í_ª-• Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 
1979, pag 168. 
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la gente atribuye significados a sus actos cotidianos u 

ordinarios 

" .. ,la ciencia interpretativa escruta de manera 
sistematica ese material, trata de llegar a sus 
fundamentos mismos con pretensión de validéz 
categorial y pasa del "tener significado" en la 
vida diaria, (conocimiento natural> a una 
comprens1on extremadamente refinada del 
significado esructural del mundo social <nivel 
cienti fice> ..... 6 

Tal posición fenomenológica conceptúa al hombre como 

constructor de un mundo cognitivo- interpretativo compartido 

con otros hombres, por ello pone especial énfasis en la 

intención, atribución e interpretación de significados 

sociales a través de situaciones concretas. 

El con,iunto de reflexiónes que Schutz y Simmel 

estableciéron para el tratamiento de los fenómenos sociales 

fueron punto de partida para que posteriormente, hacia 

finales de los años sesentas, se retomaran gran parte de sus 

conceptos para hacerlos resurgir a través del libro titulado 

sostenida 

principalmente por Berger y Luckman. Una característica de 

esta corriente es su concepción de la relación dialéctica 

entre individuo y sociedad. En esta relación según su 

esquema los sujetos experimentan a la sociedad como ajena a 

ellos mismos a pesar de que la sociedad se crea a través de 

las relaciónes, instituciones y estructuras, que los propios 

6,;. Beltrán g_p_ cit, pag 169. 

7.- Berger y Lukmann. La Gpnst.L'=1S.!;.Jón _.l?.fl_s:_l§_l_c:i!"'_J.E_J3.!?.EJ __ ída_c;I_. 
Amorrortu, Buenos Aires, 1970. 
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sujetos promueven .• 

" .. Es decir, que es el hombre quien crea la 
sociedad, pero dándose la paradoja de que no la 
experimenta como un producto humano, sino como 
algo externo y objetivo: la cual realidad 
objetiva, crea a su vez al hombre .. . ".8 

En esta relación dialéctica el hombre toma sentido del 

papel que desempeña socialmente a través de la relación de 

su experiencia en las instituciónes sociales, esta 

interiorización social de orden hace posible cierto grado de 

predictividad en la conducta social y establece que la 

estructura social se va organizando a través de las 

relaciones intersubjetivas.9 

Se plantean dos formas principales para estudiar estos 

fenémenoslO, la primera consiste en inciar el estudio de la 

experiencia humana a partir de la propia experiencia del 

investigador, en el entendido de que existen fenómenos 

interiores que no pueden ser escuchados, vistos o advertidos 

en forma directa por nadie salvo por el que experimenta tal 

relación, esto implica una propedeúdica o entrenamiento 

especial del investigador. En una segunda forma el 

científico social estudia a otras personas por medio de 

8.- Beltrán gp_s:J.J;, pag 19't. 

9.- Beger op cit, (introducción) 

10.- Tal caracterización del trabajo metodológico dentro de 
la reconstrucción de la realidad, se presenta en : Schwatrz 
y Jacobs. 2-gs:;_U>_lp_g_;_? __ _J::;gª_lilij:iva;, método para la 
reconstrucción de la realidad. Trillas, primera edición 
198't. 
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acciónes observadas, empatía, analogía y conocimiento de 

sentido común, planteando que hay ciertos fenómenos que sólo 

pueden describirse sin ser alterados por medio de la 

observación, esta última se presenta como el medio mas 

idoneo para explicar el proceso en que la realidad es 

vivenciada por los sujetos sociales. 

2.2.2 LA ESCUELA DE CHICAGD Y EL INTERACCIDNISMO SIMBOLICD. 

Desde la Primera Guerra Mundial hasta los años treintas, 

la historia de la sociología de los Estados Unidos puede 

escribirse como la historia del Departamento de Chicago11, 

ya que aquí se estableció el camino que seguirían los 

estudios sociológicos de la época y se formó además a los 

sociólogos que dejarían huella en su profesión y en la 

sociología. 

Este Departamento fué creado en 1892, bajo la dirección 

de Albion Small y ocupó enseguida un lugar predominante en 

la escena sociológica norteamericana, ya que: 

en Chicago se trabajó con una actitud 
eclé.ctica. Small convocó al departamento a 
personas que no comulgaban con su estilo de 
investigación y que trabajaban siguiendo las 
tradiciónes de la etnología humana, la patología 
social, la ecología humana ó la psicología 
social ... .. 12 

11.- Esta apreciación subsiste en los trabajos compilados 
por Tom Bottomore y Robert Nisbet en !:!.L!?tO..L!.§. __ Q.~_J_ __ (:\.]'.l_•t! _ _i_~i-~ 
p_q_i;_ig_Lc2_g_L<;_Q.Amorrortu, Buenos Aires, primera edición en 
españo 1 1978. 

12.- Lewis, A. Coser. Corrientes Sociológicas de los 
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Estas tradiciones Utilizaron la observación 

participativa prolongada Y. las :nt;evistas Jnfor~ales como 

medios para estudiar la vid~ cotidiana y los valores de 

"grupos naturales" (en su mayoría inmigrantes de Europa) 

quienes se habían asentado principalmente en Chicago, ciudad 

que fué el referente de casi todos los estudios sociológicos 

realizados en este departamento. 

" La Universidad de Chicago fué entre estas nuevas 
instituciones una de las subsidiadas con mayor 
generosidad y de las mas ambiciosas en el terreno 
intelectual. Ubicada en una ciudad de rápida 
industrialización parecía ser idealmente apata 
para estudiar la política social e influir sobre 
ella. El Departamento de Sociología se enfrentaba 
a un mundo en el cual el imperativo de estudiar 
los problemas sociales ya estaba creado ..... 13 

Willian I.Thomas14 y Robert E. Psrk1 5 se sit~an en el 

-------·---------------------------------------· 
Estados Unidos" en Bottomore y Nisbet. QP..-5i.t pag 353. 

13.- Berenice H. Fisher y Anselm L. Strauss. El 
Interaccionismo" en Bottomore Qp_!;...iJ:. pag 52. 

14.- William l. Thomas <1863-1947>. Inicialmente había 
pensado en especializarse en literatura y los clásicos, y 
sólo después de su estancia en Alemania, se familiarizó con 
la tradición de Volkerpsychologie -es decir la etnografía-. 
Resolvió dedicarse a la investigación antropológica y 
sociológica.Ingresó como estudiante de posgrado al 
Departamento de Chicago en 1894 y abandona el centro en 
1918. Sostuvo que la causa de todos los fenómenos sociales, 
pero en particular del cambio social -principal objeto de 
sus investigaciónes- no era nunca otro fenómeno social o 
individual por sí sólo, sino siempre una convinación de 
ambos. 

15.- Robet E. Park <1864-1944>. Fué influido por la 
atmósfera progresista y Ja filosofía pragmatista de sus 
maestros, Jhon Dewey entre ellos. Tenía fuerte tendencia a 
lo empírico. Fué ungran maestro que logró influir en sus 
discípulos su propio entusiasmo por el estudio de los 
fenómenos urbanos y las relaciónes raciales, quiso preparar 
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primero y segundo periodo de desarrollo, ambos contribuyeron 

en forma significativa a la preparaci~n de la mayoría de los 

sociólogos de la segunda generaci6n Everett C. Hughes y 

Herbert Blumer, hasta Louis lin Frazier, 

Clifford Shaw, Leonard entre otros. 

Posteriormente a se incorpora 

George Herbert introduce la 

perspectiva i 

Son dos que caracterizan a 

la Sociología de Chicago - en ei- periodo que se extiende de 

1910 a 1950 . Por una parte la perspectiva de Mead llamada 

interaccionista, y por el otro ,lo que hoy se denomina la 

perspectiva "al estilo de Chicago" derivada fundamentalmente 

de Thomas y Park. Por esta situación muchas veces los 

soci6logos de Chicago son llamados también interaccionistas 

simb61 icos.17 

--------------------------------~---·-----· 

estudiosos que pudieran investigar el mundo social, y en 
especial la vida urbana. Se propuso generar una serie de 
ideas generales y de conceptos que sirvieron a sus 
discípulos como instrumentos sensibles en la investigaci6n 
empírica. 

16.- George Herbert Mead <1863-1931>. Junto con Jhon Dewey 
elabor6 las bases de la filosofía pragmatista no limitándose 
a la labor filosófica sino estudiando por sí mismos procesos 
de la ciudad. Su influencia fué decisiva para la sociología 
de Chicago, por lo que se ha convertido en el filósofo de 
los sociólogos, su contribución no fué sólo en ese terreno 
sino también en el de la psicología social. Su aportación 
central fué entender a los individuos como partícipes 
cognitivos de una sociedad de actividades conjuntas con 
asociados, en donde se va moldeando su intelecto y su si 
mismo. 

17.- Una distinción mas fina y detallada de sus diferencias 
y características es posible encontrala en : Berenice M. 
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Aunque se considera a Herbert Blumer1B como el primero 

que utiliza el término Interacionismo 5imbólica19 también 

se hubican dentro de esta corriente a George H. Mead y 

Erving Goffman, este último bajo una derivación llamada 

enfoque dramatúrgico. 

. .. 
. · .·.-, 

El Interaccionismo Simból 1ca"ceintra· su atención en las 

relaciones que los hombres establecen entre sí. Esta 

interacción se establece por medio de símbolos <vestimenta, 

lenguaje, gestos, etc ... l a los que se les asigna 

socialmente significados estructurados a través de 

convenciones culturales que hacen posibles las relaciones de 

intercambio entre los hombres, estos a su vez se enfrentan 

a diferentes situaciones sociales en las cuales se ven 

obligados a mostrar ciertos comportamientos ó "formas de 

ser", para poder establecer intercambio en el grupo en 

cuestión. En este sentido los significados atribuidos a 

determinadas situaciones <desde el lenguaje hasta las 

Fisher .QP. cit pp 522-569. 

18.- Blumer, Herbert. " Society as Symbilic Interaction" en 
A.Rose, ed, Huma_Q__!l_ehavior an_c:f_.§_o_c;_j,_ª1___Proc~.2.§.'.§, Bastón: 
Houghton Mifflin, 1962. 
-------------------. ?i m~!_l_i_i;__I ntera_s:.!.A.9.I!r Eng 1 ewood Cl i ff s, 
N.J. Prentice-Hal 1, 1969. 

19.- La tradición interaccionista tiene muchos puntos en 
común con tradiciónes más antiguas de la sociología 
nortemaericana. Todas ellas fueron, en grado diverso, 
producto del hondo interés en la reforma social y se ba~aron 
en la teoría evolucionista del siglo XIX. Todas las 
tradiciónes que se derivaron del interaccionismo recibiéron 
influencia de teorías filosóficas y sociológicas europeas, 
reestructuradas" al estilo americano". 
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relaciones entre sujetos l ··son productos sociales en 

constante movimiento -P§r.: c.iu~'. se van estructurando a través 

de las relaciones quei.:ios·: individuos crean y en las cuales 

se desenvuelven. 

Por esta razón se plantea que el estudio de las 

actitudes humanas que se establecen entre el individuo y la 

sociedad permitiría explicar las estructuras que determinan 

sentido a las acciónes sociales. Para dar cuenta de esta 

dinámica se plantea la necesidad de que el investigador 

comparta lo mas cercanamente posible las interacciones entre 

los sujetos, pues ello le permitiría experimentar una visión 

intersubjetiva del propio proceso estudiado • 

" .•. la metodologia recomendada consiste en 
introducirse dentro del mundo del actor y ver el 
mundo como él lo ve, con el objeto de captar los 
significados que el actor maneja ... •20 

Esto suponía investigar tanto el pasado como el presente 

de las personas, pero ambos vistos dentro de un contexto 

social determinado. Para estudiar de cerca la influencia de 

este contexto en los actos de los sujetos sociales se 

plantea indispensable el registro sociológico de vida 

(historia de caso o história de vida) que tanto para el 

interaccionismo como para la tradición de Chicago 

significaron ia mas importante herramienta sociológica, pues 

permitía trabajar con una serie de elementos específicos que 

----------------· 
20.- Beltrán. g.Q.:..-S.it, pag 178. 



' 
otras trad i c i ónes no hab i an -contempl-ado. 

De esta forma, tanto la Escuela de Chicago como la 

perspectiva interaccionista aportaron elementos importantes 

para que en el campo de la sociología se generaran una serie 

de combinaciónes y enlaces conceptuales provenientes de 

distintas tradiciones que compartían el interés por 

introducir una mirada a espacios y situaciones al nivel de 

las interrelaciónes entre sujetos. 

2.2.3 LA ETNOMETODOLOGIA 

El enfoque etnometodológico también llamado Sociología 

- Cognoscitiva surge durante la década de los sesentas en las 

universidades occidentales americanas, principalemente 

California; Aaron Cicurel y Harol Garfinkel son sus 

exponentes, aunque gran parte de su fuente de referencia es 

Alfred Schutz. Su postulado principal se funda en que la 

razón de ser de la sociedad se establece a partir de un 

conjunto de reglas y elementos cognitivos que son 

interiorizados por los sujetos, pero que ellos no tienen 

conciencia de que estos regulan el sentido y razón de ser de 

sus vidas. 

De esta forma en la etnometodologia se intenta rescatar 

las "reglas del juego" de la actividad cotidiana, pues estas 

reglas y significados compartidos socialmente sostienen la 

realidad social. Así se establece: 

11 
••• en la 

con la 
etnometodología 

sociología y la 
una peculiar relación 

fenomenología, es un 
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programa de investigación que combina ciertos 
intereses feneomenológicos y sociólogicos, al 
tiempo que los trasforma a manera de no hacer 
violencia ni a aquellos ni a estos, sino que 
construir un campo de estudio único e 
independiente .... 21 

La etnometodología constituye según Garfilkel una 

especialización metodológica22, no es una empresa misteriosa 

ni tampoco un culto 

" •.• nos interesa cómo la sociead se cohesiona; 
cómo se hace eso; como 11 evar lo a cabo, las 
estructuras sociales de las actividades 
cotidianas. Diría que estudiamos cómo las 
personas, en tanto son parte de ordenamientos 
cotidianos, emplean los rasgos de este 
ordenamiento para hacer que tenga efecto para los 
miembros las características visibles organizadas. 
Eso es; si usted lo quiere saber de verdad 
sumar i<1mente ... n23 

Esta metodología aborda entonces las actividades 

prácticas de las personas, las acciones prácticas de la vida 

cotidiana cuyas estructuras debe ser capaz de discernir el 

21.- Kurt. H. Wolff. " Fenomenología y Sociología" en Tom 
Bottomore, QP._S...U. pag 607. 

22.- El término etnometodología nació a partir de la 
percepción hecha por Garfinkel del ordenamiento que siguen 
los jurados en un proceso. Este ordenamiento no es una 
metodología a la forma de las ciencias, es un entrenamiento 
personal que surge de una forma casual. Para nombrarlo 
recurrió al principio "ETNO" pues este parecía designar de 
alguna manera, la disponibilidad de aplicar el sentido común 
a "lo que fuere". El término completo atendería entonces a 
la inferencia de la acc1on en la que se pone en juego los 
asuntos personales del que elabora el análisis, en compa~ia 
de otros sujetos como él. 

23.- Harol Garfinfel, 
"Ethnomethodology" 119681, 
pag 612. 

The Origin of the 
citado en Kurht H.Wolff 

Term 
9-!Lf.JS. 
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etnometodólogo. En este sentido para descubrir las 

propiedades de un colectivo ó comporiemte social, se hace 

necesario investigar los recursos ~6ijn~~itivos de los que 

hacen uso los miembros individuales de este grupo, en el 

entendido de que 1 as propiedades del colectivo se 

estructutan a través de las sumas de las propiedades de cada 

uno de los miembros individuales. 

" ... La Etnometodologia, pues, no atiende a 
la actividad como tal de la gente, sino al 
proceso en virtud del cual los individuos 
producen y mantienen la sensac1on de 
existencia de la estructura social •. .. 24 

Lo que al etnometodólogo le interesa estudiar es el 

mecanismo interior que utiliza la gente común en la vida 

cotidiana cuando establece relaciónes en diferentes 

instancias absteniéndose de pronunciar juicio alguno sobre 

su carácter adecuado y unicamente centrandose en la 

descripción de sus mecanismos. Por esta razón se resalta de 

manera significativa, los estudios sobre el lenguaje y la 

comunicación pues se consideran fuente para comprender el 

entendimiento del orden social y el razonamiento práctico. 

Para el estudio de este tipo de mecanismos, los 

etnometodólogos trasladaron las técnicas usadas en 

etnografía para el estudio de sociedades ágrafas25, a 

24.- Beltrán Q_Q__~it, pag 184. 

25.- Los etnógrafos en este tipo de sociedades centraban su 
trabajo en el analisis linguistica y sintáctico de los 
"c6digos" de lenguaje que permi tian establecer un 
intercambio comunicativo funcional. 
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pequeñas y delimitados -dr:cL¡{o~~ 'dentro de sociedades 

complejas algunas veces estruC:t~-ra~d'o ;:~ode los experimental es 

para tal efecto y directamente en 

situaciones de la vida coti~i:~~. en el supuesto de que si 

el etnometod6logo se sit~a como "miembro" de la sociedad 

mostrarla en su conducta~ acci6nes,. y forma de pensar, las 

mismas propiedades de las actividades y 16gicas de acci6n de 

los sujetos que estudia. 

La vida cotidiana para estas tradiciones fenomenol6gicas 

de la sociología americana, necesita ser "descubierta" por 

los soci6logos quienes deben ser capaces de moverse en 

campos dificiles de separar, por un lado se hace patente la 

necesidad de introducirse en el espacio de relaciones que se 

establecen entre el individuo y su pequeño grupo 

circundante, y por otro lado se presenta el problema de 

explicar este conjunto de fen6menos en funci6n de las 

condiciones macro-estructurales que las determinan, pues 

develar el caracter latente en las relaciones humanas 

planteaba en el plano metodologico la necesidad de buscar y 

reconocer otra forma de realizar investigación, paralera a 

la habían definido los cánones dominantes. De esta forma se 

trataba de lograr un equilibrio perdido en el campo de 

investigación ampliando los mégnenes de reflexión hacia 

otras instancias. 

En forma general podemos decir que para este conjunto 

de corrientes de interpretación sociol6gica el centro de sus 
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postulados consist~ en la ~búsqueda i ntef!sa deestudios y 

formas de trabajo que a'mplie;, vice~riqu~~caji la estr~~ha 

visión que los anal is is cu~T1ti t'ati_:vos presentañ2 .:.. En la 
... :•: ~ 

búsqueda de aspectos mas cercanos._a la forma en que los 

individuos conceptúan su realidad y desarro 11 an sus 

relaciónes y modos de vida. De esta forma se establece una 

separación entre estudios cuantitativos dominados por el 

planteamiento positivista, frente a estudios cualitativos 

que buscan generar un. traba5o mas profundo de anal is is e 

interpretación. 

La perspectiva ~Llalitativ~ recuperó un campo de 

analisis sin mas interesante para las Ciencias Sociales, y a 

la vez permitió rescatar la polémica epistemológica, 

filosófica y metodológica sobre la manera de dar cuenta de 

la realidad. Dentro de esta polémica nosotros atendemos a 

la idea que: 

26.- En el terreno de las Ciencias Sociales subsiste la 
polémica entre el uso de formas y métodos cuantitativos y 
cualitativos para acceder a la realidad social; en tales 
orientaciónes subsisten diferentes niveles, filosóficos, 
epistemológicos y metodológicos de referencia, esto ha 
provocado una larga serie de análisis al respecto en el que 
no se profundizará por su complejidad y extensión. Sin 
embargo atendemos a la idea de que con la denominación 
"métodos cualitativos" se ha entendido a las investigaciónes 
que han puesto énfasis en el estudio y entendimiento del 
pro.ceso mismo de la educa'ción, la dinámica interna de las 
instituciónes escolares, la práctica educativa concreta, las 
complejidades en las interacciónes cotidianas en el salón de 
clase; es decir enfrenta en forma directa el problema de la 
subjetividad, cuestión que la corriente dominante había 
desvalorizado. En este sentido bajo la categoría de 
cualitativo es posible encentar enfoques denominados 
etnográficos, observacional participativo, estudios de 
casos, interaccionísta simbólico, fenomenológico, 
constructivista, interpretativo, entre otros. 



" ••• la perspectiva cualitativa segurá siendo una 
opción metodológica mas, con mayor o menor poder 
de explicación y de resolución, según las áreas de 
estudio a las que se aplique, y según la 
adecuación a los asuntos objeto de 
investigación .•. [en el entendido que) ningún 
método tiene patente esclusiva de hacer 
investigación científica o de hacer ciencia ••• Hay 
distintas formas de hacer ciencia que llevan a la 
explicación comprensiva y a la comprensión 
explicativa de los fenómenos que son objeto de 
estudio"27 
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2.2.4 LA NUEVA SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION. 

Los cuestionamientos que se estaban sucediendo en el 

mundo alrededor de la década de los setenta en diversos 

órdenes de la vida social permitieron la creación de 

diferentes condiciónes para que surgieran en el ámbito de 

las Ciencias Sociales, movimientos de pensamiento dirigidos 

hacia muy diversos lugares. Dentro del ámbito educativo se 

presentan una serie de reflexiónes denominadas 

convencionalmente "Nueva Sociología de la Educación" que 

establecieron enlaces con los postulados sostenidos por 

diferentes tendencias desarrolladas en esos momentos en el 

ámbito de la Sociología y la Antropología Social 

principalmente. 

El planteamiento central que impulsa las reflexiones 

derivadas de la Nueva Sociología consistía en acercar la 

reflexion y el análisis educativo a los sucesos cotidianos y 

27. - T. D. Cook y CH. S. Rei chardt. [jj!to_Q-9...?-__J;_~ª·UJ;_ª_~i..Y.Q.? _____ y_ 
J;.Y_~m t i..l;E.!:i. vo_~_.§'..!L__j_nves tj_g ªc i_é~y_p_!~t.i~-ª . Ed i c i ó nes Mor ata, 
Madrid 1986 pp 13. 



concretos que ~e~~es~nf~n'"e11 la es~~el.a. Para tal efecto no 

sólo fueron retomados los elementos centrales afines· a los 

que se estaban gestando en otras disciplinas, sino que 

también se introdujeron los mecanismos por los cuales 

realizar este acercamiento a Ja realidad como son, los 

estudios de caso, las observaciónes, las observaciones 

participantes durante lapsos prolongados, descripciones 

completas y detalladas, diarios de campo, entrevistas 

estructuradas y no estructuradas, estudios de caso, diarios 

de vida, etc ••. , surguió de esta forma la inquietud 

e~pÚ;5.i\;_:;'- PºJ organizar y dar testimonio de otra lógica para 
.. ,, . . . . 

act~d~r.al ~onocirriiento de lo social y de lo educativo. 

Debemos enfatizar que apesar de que la Nueva Sociología 

de la Educación retoma parte del aparato conceptual y 

metodológico de otras disciplinas, es una posición que surge 

en la educación para dar explicacion a diferentes fenómenos 

ocurridos en este ámbito. Cabe aclarar que hasta entonces la 

escuela era conceptualizada como un proceso del cual sólo 

eran atendidos los elementos extremos, esto es, se 

presentaba un interés prácticamente exclusivo por el 

producto obtenido -los factores de entrada y salida- del 

aparato educativo Cimput/outputl. 

Sin embargo, tales elementos se mostraron insufientes 

para dar cuenta de toda una serie de factores que se estaban 

sucediendo en el espacio educativo. De esta forma se hacia 
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urgente generar un cambio en los análisis efectuados sobre 

la realidad educativa y su vinculacion con los mecanismos de 

estratificaci6n social. La " caja negra" que hasta entonces 

habia sido la educaci6n y especialmente el sal6n de 

clases-, se estaba abriendo y con ello se abria también una 

serie de trabajos con un carácter crítico que tendían a 

mostrar los elementos políticos e ideol6gicos que subyasen 

dentro de las formas y contenidos escolares. 

Una característica particular de este movimiento es que 

representa casi exclusivamente una creaci6n británica, 

aunque esto no quiere decir que en otros lugares se carecía 

de trabajos que pudieran acercarse de cierta forma a las 

lineas generales que se derivaron de esta escuela de 

pensamiento. Son dos las principales razones por las que 

este "nuevo enfoque", se desenvolvi6 con mayor fuerza en 

Gran Bretaña, una es la problemática educativa que se venía 

enfrentando en Inglaterra y la otra es la característica 

específica que presentaba la tradici6n sociol6gica 

británica; ambos elementos propiciaron la búsqueda por 

generar nuevos caminos de explicaci6n.29 

Se han considerado los trabajos de Bernstein sobre 

sociolinguística, de Young sobre las características del 

proceso educativo, y del francés Bourdieu en cuanto a 

28.- Una explicación más expecífica de las razones por las 
cuales este enfoque surgi6 en Gran Bretaña se localiza en: 
ERIGIDO, Ana María. "La Nueva Sociología de la Educaci6n". 
en Rev i_ ?_1;A ___ _Q_!tl_J ns _1 i t_!,!1._q__gª_l_!}C!_~ t i .9.§.Ei.C2I'.EI?_!;:_Qg_c a t i ~-? , Núm 
60, Buenos Aires, Argentina pp45-59. 
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,-,· 

c:ódigos c:ulturales29 c:omo aquel.los qu~-; ~-stimular~~.de··una 
~-;L .. 

forma el surgimiento de un. nuevo erfp"que _'eri"'torno_ a!' 

tratamiento y c:onsiderac:iones de_+. ¡~ di~.ti~ic:a cotidiana de 
-:·:·"' 

los sujetos soc:iales. Espec:ific:a~-~n~~ •.,;n-el ámbito de la 

soc:iologia educ:ativa abrieron lineas dé interés en relac:ión 

al contenido de la educ:ac:ión y el func:ionamiento interno de 

las esc:uelas.30 

Una de las princ:ipales orientac:iones de la Nueva 

Soc:iología es su c:onc:eptualizacion de las determinates 

soc:iales que entrañan la organizac:ión y transmisión del 

c:omportamiento que se imparte en la esc:uela, espec:ific:ando 

que para el estudio del fenómeno educ:ativo primero debía 

analizarse el entorno soc:ial en el c:ual se ubic:a e 

identific:ar ahí las ideologías o sistemas de valores por las 

cuales se han justific:ado y perpetuado las desigualdades 

soc:iales. De esta forma la esc:uela se presenta como un lugar 

de signific:ativa importanc:ia puesto que es el espacio donde· 

el c:onoc:imiento está en constante movimiento y debate. 

Para poner en evidenc:ia las c:arac:terístic:as que se 

29.- Nos referimos espec:ific:amente a las siguientes obras: 
BERNSTE IN, Bas i 1 _,_sJ_§J?.2.J._J;Q.9_~~--ªD.9_!;:_Q.lJ.tI:9J.: ___ Th_eoretj_~--ªJ 
S t ud i ~--ª-._!:'i_C!.~_i_9_Jp_g_}'. __ .Q_f_b.§l.illlt,1ª_g e . Ro u t 1 ed ge & Keg a n Pau 1 , 
London 1971. 
BOURDI EU y PASSERON' J. p ~¡::>ro_cj_~c;_t i.Q_Il___j_T}__J;c;j_t,J_~-ª-u-º_'l__~oc: i~_t.Y-_ 
_?_!1g__i;:_1,1J_i_y_r_~, London, Sage Public:ations. 
YOUNG,M.F.D. ~!lQXJ_led_g_~--'-'-!1c::f ___ C_Q_r:t_i;r_gJ_, New Direc:tions fer the 
Soc:iology of Educ:ation. Collier Mac: Millan London. 

30.- KARABEL, J.y A. HALSEY. "La investigac:ión educ:ativa: 
una revis1on e interpretac:ión". en f'_g_c:f_~r.__e __ !.Q_¡;_gl_Qgi_ª-._~D 
!;_cj_~c;_~~i.91J. Nueva York, Oxford University press, 1976 ppl-85. 
Tr. de la UPN a cargo de Jorge G. Vatalas. 



presentan en los procesos¡:, orientaciones y principios 
~ - .. ~:,- -,:.,,.-. >> 

re 1 at iyos a já,\p[9a6}z~2ió'¡l :i·~~d\~-¡_~: ¿á·~·o~:i m·i-ent-o, Pª1:"·te;. d~· -un--
- •• -" '. '~- -¡. - ;- •• :,_ ., __ 

conjunto de enf,~q~es:~od'i.o'{igi'~ó~ que mantienen un,a posición 
' ··-· • •. :,·.. :'. .• :.· ,• .• ·.<-"' 

común én c~~f1lci ~l ace~C:amiento a lÓ¿ 'fenomenos sociales. 31 

De esta ',tradiciones retomaron el interés por acercar el 

análisis hacia ~spacios micro, y por recuperar a los sujetos 

como actores sociales que adaptan, negocian o regulan 

ciertas formas de comportamiento 

son fuente ,de múltiples lecturas. 

establecidas, las cuales 

Los nuevos sociologos han llevado asi su 
analisis hasta el proceso por el cual los 
enseñantes, los alumnos y los demas agentes de la 
educacion interpretan y "desifran" sus 
comportamientos respectivos y tratan de hacer 
prevalecer sus propias definiciones de la 
situacion en sus interacciones cotidianas "·32 

Surgen así tres éreas problemáticas como preocupación 

principal en este movimiento: 

la interacción maestro-alumno. 

las categorías y conceptos usados por los educadores. 

- el curriculum. 

31.- Podemos nombrar el Interaccionismo Simbólico <Blumer 
1972), la Construcción Social de la Realidad o Fenomenología 
Social <Schutz 1962 y Berger y Luckman 1967), la 
Etnometología <Cicurel 1974 y Garfinkel 1967>. Estos a su 
vez se derivaron de tendencias como el Existencialismo y la 
Fenomenología. <ver primera parate de este capítulo>. 
De la misma forma las características específicas que son 
retomadas por la Nueva Sociología de cada una de estos 
enfoques de interpretación, estan desarrollados en el 
trabajo de: Ana Maria Brigido, ibid. 

32.- TROTTIER C. "La Nueva Sociología en Gran Bretaña: lUn 
movimiento de pensamiento en cias de disolución?", en 
revista J~mQ~C~· # 10, Universidad de la Laguna Terife 
Canaria, Julio-Diciembre 1987. pp 67-90. 



En un primer momento la introducción de estas temáticas 

fué suficiente para clarificar las características que 

determinaban las relaciones educativas, aunque continuaba 

existiendo una cierta concepción mecánica entre los 

intereses de dominación y el control de estos en la escuela, 

lo cual tendía a subestimar la intervención humana y la 

capacidad de los actores inmiscuídos, en este caso maestros 

y alumnos, de generar procesos de contestación. 

Esta inquietud llevó posteriormente a un grupo de 

estadounidenses interesados en la educación <Anyon 1981, 

Giroux 1981-1983 y Mac Laren33>, a desarrollar toda una 

serie de reconceptualizaciones de los planteamientos que se 

habían desarrollado dentro de la nueva sociología, 

argumentando desde una tendencia marxista principalmente, 

que la escuela funciona lo mismo resistiendo que 

manteniendo valores y creencias de la sociedad dominante. 

" Bajo el enfoque de ver 
espacios de reproducción 
educadores radicales no 

a las escuelas 
principalmente, 

han sido capaces 

como 
los 
de 

33.- Este último autor acepta haber realizado 
investigaciones etnográficas desde finales de los 60's. Sin 
embargo reconoce que estas investigaciónes caracian de una 
perspectiva teórica que sólo construye a finales de los 
80's. Podemos citar un trabajo realizado en 1982 en una 
escuela católica de Ontario Canadá en la cual aclara 
respecto a la metodología utilizada " ... durante este periodo 
<tres meses) utilicé una mezcla de técnicas de campo 
etnográficas que incluían pero no se limitaban a una 
metodología de campo ..• " Peter McLaren. " Los símbolos en la 
escuela y las dimensiones rituales de la escolaridad" en 
B_ntq_l_q_gj_?_12_o_i;:j_~_g_!3Ji.,___~_y_l_t.b!.[_a __ ~_E;_c;lQ!;.§.fjón. ENEP Aragón UNAM, 
México, 1989. pag 120. 
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desarrollar una teoría de la escolarización que 
ofrezca una posibilidad viable de lucha contra 
hegemónica y de contestación ideológica. Dentro de 
este discurso, las escuelas, los maestros, y los 
estudiantes son vistos con frecuencia, 
implícitamente como extensiones de la lógica del 
capital solamente. En lugar de luchar con las 
escuelas como espacios de contestación, de 
negociación,y de conflicto, los educadores 
radicales tienden a producir una sobresimplificada 
versión de Ja dominación que sugiere que las 
escuelas no pueden ser vistas como espacios que 
ofrezacn la posibilidad de intervención y cambio 
constructivo".34 

Rescataron de esta forma el poder de la intervención 

humana y la lucha cotidiana de maestros y alumnos a través 

de los programas de trabajo y los códigos linguísticos por 

la emancipación individual y social, restaurando con ello un 

grado de autonomía y de acción contestataria de los grupos 

dominados.35 

De esta manera comenzaba a surgir la preocupación por 

dar cuenta de ciertos fenómenos específicos en torno a Jos 

cuales se generan una serie de relaciónes que tienen sus 

referentes directos en un plano social y político más 

34.- McLAREN, Peter. Lenguaje, Escolarización y 
Subjetividad: Mas allá de la Pedagogía de la Reproducción y 
la Resistencia". Idem, pag 114. 

35.- Parafraseando el comentario del Dr. Michel Apple, en 
cuanto a que la lógica reproduccionista que ha prevalecido 
en Jos análisis de Ja relación educación-sociedad, tiende a 
suponer que Ja mayoría de la gente son títeres, agrega que 
es importante ubicar a Ja educación como un aparato 
ideológico de perpetuación de ciertos esquemas, pero que sin 
embargo esto supone que la gente no actúa y sólo se deja 
llevar. Ante esta forma de pensar puede anteponerse las 
luchas políticas actuales y las luchas concretas en la 
escuela. Seminario Política, Economía y Poder en la 
Educación. UNAM, UNAH, ANUIES. Enero 1990. 



amplio. Sin embargo a pesar de esfc:is Tmport'antes 

planteamientos, se c~ntaba con poco material en el plano 

empírico que reforzara estas afirmaciones, de tal forma que 

se hizo necesario buscar los medios por los· cuales poder 

basar las investigaciones educativas esto: 

" •• llevo a los sociologos educativos a privilegiar 
los métodos de investigacion de corte cualitativo 
y aproximacion etnográfica dentro de los fenomenos 
escolares, basados en la observacion participante, 
las entrevistas estructuradas y semi
estructuradas, los estudios de caso, etc .. "36 

De esta forma fueron desarrollándose una serie de 

elementos que disntingio un tipo particular de 

investigaciones frente a otro tipo de estudios educativos. 

Estas características pueden presentarse como: 

- un recelo com~n hacia al análisis macrosocial y~un 

especial énfasis a realizar estudios a nivel micro. 

desconfianza de los estudios realizados con los 

méttidos cuantiativos. 

oposición a llegar a las aulas con categorías 

preconcebidas. 

- recuparación del sujeto como creador de significados. 

- atención en los supuestos que fundamentan el orden 

social, los cuales son especialmente enfatizados en estos 

estudios. 

36.- Trottier, 9-P. cit pag. 73 
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Estos elementos conceptuales provenientes de diferentes 

disciplinas y conjuntados en Ja Sociología de la Educación 

permitieron la diversificación de enfoques, estudios y 

trabajos de .investigación, de la misma forma generaron una 

serie de debates en el plano teórico y metodológico sobre la 

forma que debe adoptar Ja investigacion educativa, debates 

que hoy día se han diversificado en diferentes direcciónes. 

De la diversidad de enfoques adoptados para tal efecto nos 

centramos para este trabajo en el enfoque denominado 

etnográfico, el cual en épocas recientes se ha introducido y 

multiplicado como enfoque alternativo en la investigación 

educativa nacional. 
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CAPITULO 3 

Diagnostico y perspectivas de las Investigaciones Educativas 
Etnográficas en México 

Para fines de análisis este capitulo Jo hemos dividido 

en dos partes, Ja primera presenta Jos medios por Jos cuales 

el enfoque etnográfico fue introduciendose en el ámbito 

educativo nacional. Se ubican los antecedentes de este 

pensamiento en nuestro país y se anotan las premisas 

generales bajo las cuales fue adquiriendo Ja etnografía un 

perfil específico frente a otros medios metodológicas. Nos 

concentramos en dos perspectivas centrales una, derivada de 

una vertiente antropológica y otra construida a través de 

una ubicación en el plano ecucativo. Estas dos formas de 

acercarse a Ja escuela han caracterizado formas distintas de 

conceptuar el trabajo etnográfico. 

La segunda parte del capítulo, está dirigida en 

términos generales a presentar el significado que la 

etnografía ha adquirido desde dos vertientes descritas. Para 

ello hicimos referencia a varios estudios realizados bajo 

dos modalidades de trabajo distintas, la primera la 

denominamos enfoque antropológico-educativo y la segunda 

enfoque etnográfico-educativo. Con ello ofrecemos varios 

elementos para derivar un análisis descriptivo y comparativo 

sabre el significado que adquiere el trabajo etnográfico 

realizado bajo este tipo de vertientes. 
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De esta forma es posible detectar los niveles bajo los 

cuales ha sido conceptuada la etnografía. De la misma forma 

ubicamos puntos de contacto y disonancia en cuanto a la 

finalidad que persiguen las investigaciones realizadas bajo 

estos enfoques. Concretamos finalmente con algunos puntos 

para debate que pensamos deben enfrentarse para que la 

etnografía pueda ofrecer una alternativa estructurada en el 

ámbito de la investigación educativa. 

3.1 Introducción del pensamiento etnográfico en el 

ámbito educativo 

El campo educativo y en general los estudios que hoy 

día se realizan acerca de lo educativo se han caracterizado 

por el abordaje, desde diversos enfoques teóricos y 

metodológicos. Diferentes disciplinas han incursionado en 

esta ámbito desde sus aparatos conceptuales con lo que han 

diversificado el propio campo y de la misma forma han 

establecido diferentes lógicas para el tratamiento de los 

fenómenos educativos. 

Un ejemplo de esta situación es el interés que desde la 

década de los cincuenta existía en la Sociología y la 

Antropología Social, por indagar diferentes situaciones 

presentes en las relaciones que se establecen en la escuela. 

Desde estas disciplinas comenzaron a surgir estudios que 
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pusieron especial atenci6n. en detectar, el ambiente al 

interior del sal6n de clases, las fe~aciones de clase social 

de maestros Y alumnos y la·forma .. e.n que estas intervienen en 

el intercambio de experiencias culturales entre ambos 

grupos. 1 

Posteriormente durante la .~e9tJndá.mitad de la década de 

los setenta, se habían difundido por diferentes medios 

varios estudios que utilizaron. la observaci6n cercana y 

detallada de los grupos pequeños in situ y la etnografía 

para acceder al universo escolar2. Estos trabajos enfatizan 

1.- Algunos._de .... lo~-;studios localizados son los siguientes: 
Withall, J. "The Development of a Technique for the 
Measurement of Social Emotional Climate in Classroom" in 
Jo u r _ri_'ªJ __ 9_LJ;:.1!.R .. E?.U.mgD1-ª1-. _;;~_y~gi_j;J_g_n_ 1 94 9 • 

Becker, Howard. " Social Class Variations in the teacher
pupil relationships" in ,I9ui:.!l.'ªL_q_f_f;9.Qc:;E.:0...Q.llil..J Soc.l..e_!_g_g}I., No 
25, 1952 pp 451-465. 

Davis, AJ l ison. eQc:;jJ!J.::.~~.....J.nfl~i:ice~ .... .._..hl.RQ!l. __ 1,€ª1:.D.i.9., 
Cambrige:Harvard University Press 1952. 

Henry, Jules. " A cross-cultural outline of education " in 
~t.rr..r.fil'.J:.. A n t h r o p _ql.9..9.Y..o. l 9 6 O p p 2 6 7 - 30 5 • 

Withall,J. "Conceptual Frameworks for analysis of Classrooms 
Socia 1 I nterac ti on" in .J.9urn§_l_ __ Q.f __ s_~g-_cimeri_~§-l_§:_c;Ll,J.f .. '?.Ü..9..!J. 
1962. 

Henry, Jules. " Attitude Organitation in E!ementary Schoo! 
Classroom'' in G.D. Spindeler Cedl Education and Cultura. New 
York, Ri neharty Wi ns ton 1963. ----------··--··--·--····-------· 

2.- Como ejemplos de estos estudios citamos los siguientes: 
Hymes,D. " The Etnography of Speaking in Fun.c;:.:t;J.Q.DL . ..9 .. f 
hª-!29..L!.e.i.!S._!.n .... J_t:l.f;' ___ c;_t§l_~?.LQ.9.!!!. New York, 1962 . 

. Barker, H. G. B i_g_fü~_bg_qJ_, ___ §.!lJE.1 .. L_$_1:;.!2.Q.2.l.._Stanfor d Un i vers i ty 
Press. 1 964. 

Par tr idge, J. ~.i.fl? __ J..!L __ ª-.__?._~!;.Q.!l9.!?LY.. .. _ _!:1_9_der.DL .. ....?_chool. 
Harmondsworth: PeJjcan 1968. 
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la importancia'. de·organizar el análisis de un fenómeno 

social y ful_~u¡-al .~o;medio de la observación, este medio se 
»,'. '·;" .> 

difundía •erí-toñc:es como éÍ más idóneo para que el 

'investigador pudiera "tener idea" de la realidad que viven 

los participantes de la situación que estudia, ya que ante 

la imposibilidad de vivir las experiencias de los demás, el 

investigador hace uso de la posibilidad de observar el 

comportamiento de los sujetos para comprender y explicar 

entonces la conducta de la gente en grupos. 

3.1.2 Desarrollo de las Investigaciones educativas 

etnográficas en México 

El interés y el impacto que generaron los estudios 

antropológicos y sociológicos realizados bajo este tipo de 

enfoques propició el surgimiento de diversas perspectivas 

teóricas que fueron imprimiendo su sello particular a la 

etnografía, y a la vez implantaron dentro del campo 

Ro sen t h a l , H • y L • J a e o b so n • f'y_g_!:J)EJ__i_gri_ _~~_b_t;> __ J;:_l-ª22.!:.QQ!J:I • Ne w 
York: Holt, Rinehart y Winston. 1968. 

Frake, Ch. " The ethnographic: study of Cognitive Systems " 
in Tyles Stephen Ced>. _____ _\;:_q_onit_t.Y..§' Bn_!;hi::_qp_gJ__qgy, Holt, 
Rinehart and Winston !ne, 1969. 

Lac:ey, Cal in. !:LU!ti_l;,Q.\:>!!l __ f;J.r¿¡_m~-~ª-11S..Q!§'_?.i~.!:_,_,Manc:hester 
University Press 1970. 

Rist, Ray. "Student Social Class and Teac:her expec:tations: 
the self-fulfilling prophec:y in ghetto educ:ation in 
Ha[Y..§lrd __ ¡;:.Q_!,Jc:aj;_j_Q_@l._Fl.i?Vi ew.. Val 40 August 1970 pp 48-54. 
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educativo diferentes supuestos teóricos Y.. · tendencias 

metodo 1 óg i cas sobre el carác tef d~ ~~t¿ e·íirci9ue~.3 

Desde la Antropología, el establecimiento de un lazo 

mas estrecho, entre esta disciplina y la educación se 

difundió en la antropología americana, inicuamente con Jos 

trabajos de Margaret Mead y Ruth Benedict, y después con 

otros autores. Los estudios que se generaron alrededor de 

esta propuesta, planteaban el uso de un método antropológico 

de investigación y análisis el cual se concentra en el uso 

de la técnica de observación participante y de la 

recolección de datos personales. Estos elementos se 

presentan como los medios idóneos para comprender los 

acontecimientos diarios, las percepciones y definiciones 

sobre el entorno socia 1 que hacen 1 os sujetos de 1 as 

situaciones cotidianas en Ja escuela. Los estudios bajo este 

tipo de supuestos se hicieron entonces presentes·4 

3.- Estas tendencias se han caracterizado y analizado en 
profundidad en los trabajos de tesina de Edna Bustamante y 
de tesis de Alejandro Canales quiénes se basan a su vez en 
una clasificación previamente estructurada por Elsie 
Rockwell ver: Edna Bustamante Arroyo. Investigación 
Etnográfica: Descripción e Interpretación de Ja Realidad " 
Tesina Lic. en Pedagogía Colegio de Pedagogía 1988. 

Alejandro Canales Sánchez. " Investigación Etnográfica en 
Educación: Una opción para la Psicología en el Campo 
Educativo " Tesis Lic. en Pedagogía. ENEP Iztacala 1988. 

4.-Podemos citar los siguientes trabajos: 

Horton, Donald. "The interplay of forces in 
of small school systems" in Max Murray. 
Pe!:.§p_1;>.f:._U':'..r;'.S._._i_i:i __ ¡;:_~_c;§_1;_j_g_!l, Basic Books 1971. 

the development 
A.!:l.tb r 0.12.91.2..g.Li;;& 

Phillips, Susan. 
comunicativa: los 

" Estructuras de participación y habilidad 
niños de Warm Spring en la comunidad y el 
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Este conjunto de condiciones favorecieron el int~rés de 

los antropólogos por la etnografía escolar. Con el propósito 

de difundir los avances en este ámbito se organiza un 

simposio sobre el tema en marzo de 1975 en la Ciudad de 

Amsterdam , dentro del marco de la Reunión XXXIV de la 

Sociedad Internacional de Antropología Aplicada.5 En tal 

reunión se enfatizo el uso metodológico de la observación 

participante y los métodos antropológicos para el análisis 

de los contextos escolares. 

Con la creciente aparición de este tipo de estudios y 

las diversas propuestas metodológicas generadas en ellos, el 

enfoque etnográfico fue absorviendo a las técnicas de 

salón de clase " en Countey B. Cazden, Vera. P J., Deil 
Hymes < ed l . fucj;J.g_l]? ___ ()_f.__ ___ i.,,p_TJ_g_l,!_!!j_ELin.. __ j;_t:l_§'_c;:_Lª-~?..r..99.!n• Nueva 
York, Teachers College Press 1972. 

Walker, Rob, " The Sociology of Education and life in School 
Classroom " in ___ _lD.~...!'.:..!J.!?_UQ..TJP-LReview p_f ___ ¡:::.9Jdf.-ª.ti9_!:1, vol 18, 
No 1 1972 pp 32-41. 

Phenomenological Perspectives and the Dale, Roger. 
Sociology of 
No 3, 1973. 

the Schoo l " in _1;9.J!.C:_ª_j;j_g_~!?J ____ B_ev igo_~, vol 25, 

Erickson, F." What mal<es school E'.thnograpy Ethnographic ?" 
in __ (:_gurn; _ _u __ g.!} _ _B_Q.~h.I:.QQP_l_()g)'._.EncL. __ f:~uc_<?_~_!-9_n. New Slet ter, 
vol IV, No 2, july 1973. 

K i mba 11, So 1 on T. _ _c;\1J_t_t,!]::_§!_C1_rnL __ ~_l§' __ f:_d_l.'f.~_!;_j_y~ ___ procl§'.§.?_ .§l_m! 
.A..D.ttu::PJ1_g_}_Q9.i.C:ªJ ___ .Qf'.!:_?Q§'f.J!__i_x§'_.,_ Teachers Co 11 ege Press. 
Universidad de Culumbia, Nueva York 1974. 

5.- De la Peña, Guillermo. " Etnografía Escolar: El Simposio 
de Am s ter da m '' en .B_e_yj3_j;__ª_i::l_§'J _ __I~!1-1:..!:P _ _Qg_~';;;j;_L.'_cjj_Q.? __ ~d U.C.R.~iY-9.?.. • 
(México> Vol V, No 4, 1975 pp 136-137. 
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observación participante, los estudios de caso, las 

descripciones detalladas, las historias de vida y las 

entrevistas. De tal forma que en la etnografía fueron 

convergiendo diferentes propuestas teóricas y metodológicas 

sobre su carácter•6 

Todas estas reflexiones e inquietudes llegan a México 

alrededor de la década de los setenta como repercusión del 

movimiento que se había despertado entre los antropólogos y 

sociólogos americanos e ingleses, y su creciente interés por 

estudiar la organización social y la cultura de las 

escuelas 7 • 

6.;- Enumeramos algunos de los estudios que incorporaban la 
denominación explícita de enfoque etnográfico. 

Rist,R. " Técnicas Etnográficas y el estudio de una escuela 
urbana " en _Ur9_?_!J_l;;_i;L!,!_c; __ ªtj_()_!J, val X, No 1 , Abril 1975. 

Overholt, George y William M, Stallings. "Ethnographic and 
Experimental Hypothesis " in __ EdLg;_p_tionªJ __ _B_i;;>É.~-ª_u;_t:]. 1976 

Wi !son, Stephen. " The use of ethnographic techniques in 
sdu_~ationp_!__Elg?_§'._ªJ:~_l"_l, vol 47, No 1, winter 1977, pp 245-265. 

Erickson,F. Sorne approaches to inquiry in school comunity 
et h no gr a p h y" en B.riJ:.t:ir_o__QQJ_Q_gy __ ª-1J.9 __ ~_Q_L!.C.::.§.UQ!J __ Q_y_ª_r_!É'_r:1Y_ Va 1 2 , 
No 2, May 1977 pp 58-69. 

Gr a c e , Ge r a l • !..§'-ª..C.b_~_i::_2_J_Q. ~-()_J_Q.g_y_-ª!lg _ _f_ o n t r_Q_!__,_B._!2_j;_y_Qy _ U r !;i_a_!:! 
s.P-\!~D.9-'l~ Routledge y Kegan Paul, London 1978. 

7.- Aunque ubicamos la década de los setentas como el 
periodo en que los estudios educativos etnográficos empiezan 
a generarse en México, se localizaron antes de esta fecha 
algunos estudios de antropólogos interesados en indagar la 
escuela como espacio cultural. Sus estudios fueron 
elaborados bajo la forma antropológica de trabajo, 
observación participante, diario de campo, entrevistas, 
mapas de área y fotografías. 

Pérez y Pérez, José. Problemas importantes en la 
organización de una escuela primaria". Tesis Profesora de 
Educación Primaria. Instituto Pedagógico Anglo-Esoañol, 
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. ·-· --· 

Part·e de est.e pensamiento " coini~n~~ •a; 

nuestr.o país a través del Ce.-itr'~\d;~·.E,~tu'd:i'b~~~u2~';r7t'o~. 
,, .. _ ~-; 'r_::;;fL,~.'.,,-;_,., ·:"·< - ·~:-..-:-~·~-. · .;~,-: . .:.:e'.-::?&-: .. ;~::12. ·:::.~~, ;·.,. 

::.;::::···:""::, ~:::"'.''~!:'~~'~t1,¡1,1i¡í~~r~~: 
real iza e.l sistema es°2al~r:'. estudio''·,miC:rosociaF'';de una 

comunidad rural mexicana <Tl~y~;~p~n ~~;~1bl> 
1

", ~ cargo de 

Guillermo de la Peña en el que se perfila un interés por 

enfocar el trabajo de investigación hacia el aula: 

con la observación co-participante 
estudio antropológico pretende explicar la 
cómo la educación sistemática influye 
organización social de esa comunidad y 
asignación de roles •.. "8 

P_oster i ormente 

este 
manera 
en la 
en la 

mismo centro ~ria guí~ \sobre la 

organ(zación social 

ella argumenta: 

este tipo 

México 1955. 

en 

de 
u~a clasificación de 

Olivera de Vásquez, Mercedes. Las condiciones 
socieconómicas de los educandos en la experimentación 
pedagógica ". Tesis Maestría en Ciencias Antropológicas. 
Escuela Nacional de Antropología e Historia. México 1961. 

Campas Calderón Margarita. " La escuela y la comunidad en un 
pueblo de Acolhuacán Tesis Maestría en Antropología 
Social, Universidad Iberoamericana. 1971. 

8.- pág 94. 

9.- Scalon, Patricia. "Guía Preliminar para la clasificación 
sobre la organización social de escuelas" en flJ?_Y .. l!tl.ª---º~l 
f_lill t ro -~--S..'§...i;.Y.Ql..Q.§_E';_Q~f..§.ti..':'.Q.?.., ( Mé xi c o ) , Vol V, Na 1 , l 975 
pp 71-18 



las 

datos etnográficos que podría servir como guia 
para nuevos estudios de organizaci6n éscolar y 
como base de comparaci6n con los diversos estudios 
ya hechos ..... 10 

Paralelamente a este trabajo Judith".Kapf~r~~; difunde 

ventajas que ofrece el· ~nfo'éii'./~ "'sitúac i oiia l 
:_,,'._> ·.:.;, ,' -.--.¡_·,, '-·~ 
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interaccionista para la i nvest i gac i6.n ; en e1''.;;. te.rr:~no'· de .·1a · 

Sociologl~ de la Educaci6n. 

que 
campos 
sobre 

" .•. las posibilidade~ de r~análisis 
ofrece el estudio interaccionista abre 
interesantísimos a ·1~ Ínvestigaci6n 
educaci6n. Ojalá que tal orientaci6n 
iluminar a los formad6~es ~e maestros, 
maestros mismos y a~lo~r~ve~tigadores en 

"11 

pudiera 
a los 

general 

Después de que la au~ora hace referencia a los 

elementos que caracterizan diversos estudios realizados bajo 

este enfoque y concluye: 

" ... Nuestras hip6tesis y proposiciones sobre 
el comportamiento de las aulas tiene que estar 
firmemente fundamentado en los acontecimientos del 
sal6n de clase: necesitamos saber no s6lo qué hace 
el maestro y qué efecto tiene su acci6n sobre qué 
alumnos, sino también por qué un alumno reacciona 
de manera diferente a otro. El camino por el que 
mas probablemente se pueden obtener algunas 
respuestas a estos problemas de explicaci6n ( en 
contraste con los problemas de descripci6n l 
parecería ser el método de análisis 
situacional." 12 

10.- ldem pág 71. 

11.- Kapferer, Judith. "El análisis situacional. Un enfoque 
olvidado en la lnvestigaci6n Educativa " en RevistE_ _ _.P~J
~~.ri_!_i:g_g~--~-stu_c:l_i_g_~Ed_uc~_j;_j,~2 (México>, vol V, No 4 1 1975 
pág 38. 

12.- ldem. pág 69. 



',--:-· 
Podérrios dete!c tar que desde. 

' .'-.!· .,-:- ,"' ·, -. --

promovía\ la··:; Gúlización de la observación ~ar~iC:'.ip~hte, la 

rec~l~'Cci'6n 'Cie historias de vida y las entrevistas"~ - Esta 

proposición se concretó en uno de los primeros estudios 

nacionales al respecto, realizado por una antropóloga 

nortemaericana Jean Jessica Schensu113, en una escuela de un 

municipio del Estado de Hidalgo. En este estudio se analizó 

la función de las instituciones educativas dentro del 

contexto de la industrialización que vivía esta area en los 

años setenta y su influencia en la educación y en la vida de 

los residentes de esa localidad. La investigación enfatiza 

la interacción maestro-alumno, la incidencia de Ja clase 

social en esta relación y sus repercusiones en el 

rendimiento escolar y en las perspectivas personales de cada 

uno de los alumnos. 

Su trabajo lo caracteriza como explícitamente 

antropológico porque describe a través de la observación 

partic_ipante, las entrevistas y los documentos de vida, cómo 

se ve afectada la vida de los individuos escolares por los 

acontecimientos vividos a nivel regional'14 

Este estudio, uno de Jos primeros localizados, se 

13.- Schensul, Jean Jessica. __ ~!12~5.ª_lJ_~_.P_ª_r_ª_g_Lf_l!.t-1!.f.-º-..Y-i=_!. 
fu t\,!!'._~i__de _J_ª-_fill2-t=._fu!_D_?;-ª--'--_[;:j_p_P._p__gj _ _Q_§___J_a_¡;>_9_1,1_c;:2~j_é.!}_~D_!,!_1J_~_r_g>_e 
i n_Q_\Jstrj_-ª_l __ _!Ln ___ l'.!.~~icq_~ Colección SEP-Setentas. primera 
edición 1976. 

14.-Idem pags 18 y 22. 
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concreto una de las 

comenzaron a suceders~e 

primeras propuestas desde donde 

en forma simultanea dos lineas de 

trabajo que ubicaron a lo etnografía como parte importante 

en el acercamiento al terreno. Por un lado surgieron 

estudios en el terreno de la educación, la escuela y la 

cultura realizados por antropólogos principalmente en la 

Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la 

Universidad Iberoamericana División Antropología, y en el 

Centro de Investigaciones y Estudios Sobre Antropología 

Social < CIESASl. Por otro lado se extendían las 

Investigaciones educativas fundamentadas bajo el enfoque 

antropológico de la etnografía, esta linea fue retomada 

principalmente 

Educativa -IPN-

por 

y en 

el Departamento de Investigación 

la Universidad Pedagógica Nacional en 

forma posterior. Desde ambos sentidos se intentaba dar 

cuenta de prácticas y relaciones educativas a través del uso 

de la etnografía como forma de acercamiento a la realidad 

estudiada. 

Esta situación provocó dos formas distintas, hasta 

cierto punto, 

etnográfico y 

de conceptuar el trabajo 

de campo. Algunas diferencias 

antropológico, 

de matiz se 

pueden observar a través de las Investigaciones realizadas 

con un enfoque básicamente antropológico, en donde la 

etnografía es una etapa del proceso y aquellas que utilizan 

lo etnográfico como punto de partida y sustento fundamental 

para realizar Investigaciones educativas. Con ello podemos 

112 



113 

adelantar que el significado que adq'úiere de~laJ,E?tgografía". 

en ambas propuestas presenta connot~-C:io~e~ ~s~~C,'.~_Íc~~que. 
-"'" 

se ven reflejadas a lo largo del prÓceso·:~de aéer;ca111ie.rifo~·)f 

análisis de la realidad educativa. 

Desde la Antropología se fundamenta que una cabal 

comprensión de los fenómenos sociales requiere del análisis 

amplio de situaciones concretas, para tal efecto se propone 

la metodología de análisis desarrollada por la antropología 

social la cual implica la introducción del antropólogo en 

las situaciones que son objeto de estudio para que de esta 

forma pueda ser comprendido la totalidad del ~ontexto 

social. 

" •.. La Antropología Social trata de meterse en la 
cabeza de la gente y entender sus respuestas al 
medio ambiente que los rodea y a las distintas 
situaciones que encuentran en su vida. Pero trata 
de entender esas respuestas no como algo 
individual y único, sino como radicalmente 
condicionadas por un contexto social, ul5 

Por otro lado, desde el ámbito de la educación el uso 

de la etnografía se ha justificado como el medio que permite 

distinguir la compleja interacción y apropiación del 

conocimiento curricular, así como los contenidos implícitos 

de los procesos más generales de socialización y de relación 

del conocimiento que se da en la escuela básica. Los 

15.- Guillermo de la Peña._iL_E~ __ _y ___ J_<l_L~J_.!?_. 
Aproximaciones al estudio de la Educación. Colegio de 
Michoacán, primera edición 1981. 



estudios-dirigidos por posibilidad 
- ,- _ .. _-- ;~_-; ,· -_:; ' 

de incert~rje --en l~ problemáti~a de 

constr~~cnn cotidiana de la realidad escolar. 

propu'esta la etnografía se refiere ••• 

Desde esta 

" ••• al proceso de "documentar lo no documentado". 
La base de este proceso es el trabajo de campo y 
la subsecuente elaboración de los "registros" de 
campo ••• la etnografía es un proceso que al mismo 
tiempo permite conocer la realidad remite a la 
elaboración de conceptualizaciones teóricas del 
objeto y permite un conocimiento de la realidad 
local observada .•• "16 

En el ámbito educativo el Departamento de 

Investigaciones.Educativas fue el exponente central que 

la etnografía como medio para difundió la :ªPl icación de 

d~;,,~í~f l'a •.realidad educativa no descubierta, esta 

concep~}ó~ dé la etnografía se extendió no sólo en los 

Ámbit'o'¡,(¡cÍe':,la 'investigación nacional, sino que también llegó 

a otros espacios, principalmente 

latinoameri~anos·17 Estos trabajos aceptan tener como 

16. - Rockwel l, El sie. E_lef l~J..Q.!l.~? ___ sobr~ ___ _g_l_J.roc;g_§_q_ 
etno_ru:Ei_i_~. CINVESTAV-IPN Departamento de Investigaciones 
Educativas. s/f. 

17.- Entre los trabajos que podemos mencionar en este 
sentido se encuentran: 
Drtíz Maldonado Ruhama. " La imagen que los maestros tienen 
de sí mismos y de su futuro educativo " en Raúl Benítez et 
al , ?_oc i §'QªE----'L_Q.qJ_~ii;-ª~--ºª-~ a c ª-.._ _ _g_i¿ i ne;_'ª-~ s t !!_Qj_9_2_9_~ a s_g_, 
UABJD, Oaxaca, 1980. 

Avi lez Quezada, Ma Victoria et al ._J:?J-ª.gnósti_~g ____ Q_§'__)_ª 
fu:l.?_~'.fi~~-ª _Q_~:.l-ª.?....f.L~D.~.!.§_? ___ N a t_u r a l~.? _ _§'_Q__j__§~É.. c;_t¿aj_9. __ p r i m_!'!r .. !.? 
~-ll __ .§"j ___ E_;,_i_ª_Qg __ __Jj_~ __ ___tlj cho_ª-!=E!l-. Cuadernos 2 Centro de 
Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán, 1987. 
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referente directo las lineas generadas por los autores de 

los estudios realizados bajo la perspectiva etnográfica 

aplicada en este centro, se menciona concretamente a Elsie 

Rockwell, Justa Ezpeleta y Ruth Paradise, ya que ambas han 

efectuado diferentes estudios sobre la escuela y el salón de 

clases, bajo una perspectiva etnográfica. Esto nos da la 

idea que de cierta forma existen en el ámbito educativo un 

centro que va marcando de a 1 guna forma 1 a pauta a s_egui r. por 

este tipo de Investigaciones. 
', , -

':··.·_:.. , 

Dentro de la UNAM los trabajos én e~t'~ ;º';s~M'tid'o·•·soñ 

mínimos, la mayor parte de ellos 

realizadas en la Facultad de Fi'losÚÍ-á-~y ~efras~ la ENEP 
',~~~~-,, '-~·-

Aragón ;- La Facultad de Ciendas Pólíticas -y Sociales y la 

Escuela Nac i ona 1 de Trabajo Soc i á1 • ÍB 

Esta diversificación que ha caracterizado el debate y 

el estado actual de este tipo de Investigaciones en nuestro 

país, al mismo tiempo se ha provocado que los estudios 

localizados presenten diferentes referentes y 

consideraciones teóricas de lo que "debe ser" el trabajo 

etnográfico. La etnografía en el ámbito de la investigación 

educativa es todavía incipiente y poco definida, este falta 

de nitidez provoca que cohexistan bajo un mismo presupuesto 

López, Gabriela et al. La ~ult\;l_r:_§-_..§.?_c_q_l?.I_,_?__~§ponsab.!_E?_deJ 

f r 11_~_?.Q ___ I_, _ __f:_?j;_~g_.i_g ___ ~t!.'9.9 r á fj_~__g _____ cj_g_ __ c:l_q_? __ ~29,1_~J_É!..~-.Y. r b_!W_<l.2 
R-º.QYJ.P.r..~-' Ed. Programa Interdisciplinario de 
Investigaciones en Educación <RIIE>, Santiago de Chile 1984. 

18.- Las referencias bibliográficas de estos trabajos se 
localizan en el apéndice. 
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·¡¡g 

general diferentes tendencias, corrientes o estilos de 
~ '' .. 

realizar investigación educativa etnográfica. F''or•:esta razón 

es necesario determinar el carácter sobre.·.~r·'estado en que 

se encuentran este tipo de Investigaciones. Eon' lá finalidad 

de detectar tendencias ubicar diferentta~ y aclarar el 

camino de futuras Investigaciones al respecto. 



haremos .. referencia a Investigaciones 

llevadas a cabo por estudiosos del ámbito educativo que 

provienen de diferentes disciplinas sociales y que han 

utilizado, como medio para acercarse al sa16n de clases y la 

1,- Si bien es cierto esta instituci6n no tiene un carácter 
p~blico, contaba con un Departamento de Antropología, entre 
1975-1985 aproximadamente, que mantenía una estrecha 
relaci6n académica con el CJESAS antes CJES, del cual se 
derivaron trabajos de tesis asesorados por antrop6logos de 
este centro. De la misma forma varios antrop6logos egresados 
de la Universidad Iberoamericana, pasaron a formar parte de 
este centro como investigadores. En buena medida el interés 
por efectuar trabajos antropoldgicos en el aula y la escuela 
se ccncret6 a través de tal re!aci6n. 
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Depa1-

bloque 

agrupa/emos-}f~s '.e traba jos sobre e J sa 1 ón de c Jases y la 

escuela localizados en el CIESAS, Ja ENAH y Ja 

U.Iberoamericana. Estos estudios tienen como referente 

central teórico y metodológico a la Antropología, cuestión 

que le imprime al 

perspecti(,~ propia. 

uso metodológico de la etnografía una 

2 . .:_--Aclar:amos que en la UNAM la 1·evis1on se-C:oncentr_ó ___ en ·ros 
trabajos de tesis, realizados en las carreras de Pedagogia¡ 
Sociologí~, Trabajo Social y Psicología. 
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en 

en la 

los 

agrupan 28 ~~•bajos cuya 

encuentra ubicada en el marco de la 

Educaci6n y provienen de diferente personal Cantrop6Jogos, 

soc16logos, pedagogos, bl6logos, contadores) con formacl6n 

en el marco de las Ciencias Sociales y la Educaci6n. De tal 

forma que la etnografía es tratada solo como una herramienta 

o enfoque de investigacl6n. Los trabajos de este grupo los 

denominamos etnográficos-educativos. 
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En 

de análisis. Esta 

dirigido a recuperar en forma general el objetivo y los 

elementos de análisis que sostienen los estudios de cada uno 

-de los bloques previamente defi-nidos:-La finalidad de este 

primer nivel consiste en presentar· Ja ubicaci6n y el 

carácter de construcci6n de las Investigaciones. 

2.- Justificaci6n Metodol69ica de los trabajos. Este 

nivel atiende a Ja justificaci6n metodol6gica que sustenta 

el estudio. Tiene como prop6sito distinguir los elementos 

que estructuran o refuerzan la implementaci6n de Ja 

etnografía como eje metodol6gico de acercamiento a Ja 

realidad educativa. 

3.- Drganizaci6n del trabajo. En est~ ~ltimo nivel se 
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recupera (a .lógica de oi;-denación conceptual que siguen las. 

de tal 

socit?dad 

"espacio 

unidad funcion-3 l 

elementos que debe abordarse en 

función de las interrelaciones que se establecen entre sus 

3.- Cabe aclarar que esta parte se estructura a partir de la 
recuperaci6n de 12 trabajos de investigación localizados en 
los centros ya referidos. Posteriormente presentamos un 
apartado especial en donde se presenta una breve referencia 
del contenido y caracteristicas de la investigación. 

4.- El espacio cu] tura] se 1-efiere al ambiente que se 
circunscribe entre el individuo y Ja zona en que vive, 
"territorio", 11 dominia vital", comunidad. la extensi6n de 
esta zona y sus limites esta ligado al territorio geográfico 
que ocupa Ja comunidad en donde se habita. 



componentes. 

:·componen - una 

iaz6n de _7er '· 
·. :'·, ... i': 

misma de la; ºcómunida·a 

organización social·y formas--de 

interc.amt:iio que se p1-esentan en Ja escuela. La escúel·a ·,y la 

comunidad mantienen un vincul.o indisoluble del que>.iici pueden 

pr~sc i nd ir y sobre el.- C:uáL .se mant i e,nen inútuafTiE.'11te,: 

En este séntiao, el motivo que ! leva ·a. estudiar a la 

escuela esta · .dir_igido_ a explicar ·1a .. relaclón que la 

educación institucionalizada mantiene con otras instancias 

de Ja vida de la comunidad, como Ja organización social o 

los patrones de comportamiento del grupo. Subsiste en los 

estudios antropológicos educativos una búsqueda por el 

conocimiento de ciertos fenómenos presentes en el ámbito 

escolar para detectar en ellos su relación con los demás 

elementos de Ja vida de la comunidad en Ja que se mantiene 

Ja escuela estudiada. 

122 



123 

Es 

en los 

al 

poi-.· ·l~ cómunidad. La 
,· ,}·_:.----.;:'. ~ r~ ..... :, ' 

abor~a,c:l1> ;i;;n fu~:¡:5ón de> aque-llos 
---.::z.:,~·: '3,J" 

componenfesque 
--~--';~,,~,~ o~: --

de marieradÍ~eC:'tá·:.aéterminan e! carácter 

que adqu~ere el problema eM su ~la~io acontecer. En este 

sentido Jos estudios antropológicos educativos tratan de 

prese>ntar una visión amplia de la escuela y de la comunidad 

que estudian, por esta razón el trabajo de construcción del 

objeto de estudio integra diferentes elementos y dimensiones 

que subsisten al interior de Ja comunidad. 



monográfica 

5.- En el segundo capitulo de este trabajo, plantearnos en 
lineas generales los elementos bajo los que se estructura el 
"método antropológico", este consta de tres etapas 
centrales: 1) rPcolección de info1-rnación de campo -etapa 
etnográfica-. 2> análisis de dicha información -etapa 
etnológica-. 3) generalización de la misma a partir 
de diferentes teorías culturales -etapa antropológica-. 
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crntendida c:omo 

mecanismos 

se 

árnplia. las 

enfrenta. 1 a 

en este 

de regiones y 
. - ··- ··-

futuras acc:iones políticas 

sobre el ~istema educati~o recuperen de alguna forma esta 

dimensión que re.scata -en- forma directa una serie de 

elementos que profundizan sobre una región particular. 

Entendiendo con ello que el conocimiento de una problemática 

particular no es completo si se desconoce el espacio 

cultural y social del cual forma parte. Por esta razón es 

necesario dar cuenta de diferentes elementos estructurados 

en la comunidad antes de entender a la problemática escolar. 



7.- En los trabajos que hacen referencia a problemáticas 
linaüisticas en particular, el investigador proviene del 
mismo grupo lingüístico o de la misma comunidad a la que 
estudia. Con ello la introducci6n del investigador al 
universo de trabajo no ofrece ninguna complicaci6n. 

8.- En caso concreto, Patricia Arlene Scalon fungía corno 
profesora de Ciencias Naturales en la escuela donde 
realizaba su estudio, este hecho le permitid obtener una 
gran cantidad de informaci6n. En otro caso, lean Jessica 
Shensul ofreci6 a cambio de su estancia en Ja escuela 
ofreci6 impartir clases de inglés a los ni~os de Ja escuela 
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Las 

el 

la 

sistema de y 

en la que realizaba su estudio. 
Scalon, Patricia Arlene. Un enclave cultural ••. ,op cit pág 
25. 
Schensul, Jean Jessica. Ense~anza para el futuro y el ..• , op 
cit pág 16. 
9.- En los trabajos que hacen referencia a problemáticas 
lingüísticas en particular, el investigador proviene del 
mismo grupo lingüístico o de la misma comunidad a Ja que 
estudia. Con ello la introducci6n del investigador al 
universo de trabajo no ofrece ninguna complicaci6n. 
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10.- En caso concreto, Patricia Ar lene Scalon fungía como 
profesora de Ciencias Naturales en Ja escuela donde 
realizaba su estudio, este hecho le permitió obtener una 
gran cantidad de información. En otro caso, Jean Jessica 
Shensul ofreció a cambio de su estancia en la escuela 
ofreció impartir clases de inglés a Jos ni~os de Ja escuela 
en Ja que realizaba su estudio. , 
Scalon, Patricia Ar lene. Un enclave c~ltural .•• ,op cit pág 
25. 
Schensul, Jean Jessica. Ense~anza para el futuro y el ... , op 
cit pág 16. 
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Jos 

espacio 

que 

la 

través 

de la 

decretos o acuerdos 

Se recupera en forma detallada atiende a la estructura 

del inmueble y a las condiciones materiales en las que se 

desarrolla la práctica escolar, en algunos casos se anexan 

diagramas y fotografías de la escuela y el salón de clases 



con la 

trata 

actividades 

paseos de 

padres de 

ceremonias etcét~r~~ En_el 

visuales que 

el -imiestigador 

en las 

es constante en 

juntas con los 

actividades deportivas, 

salón de clases realiza algunas 

observaclohe~:¡~ donde se concentra en una problemática 

particular como por ejemplo, las relaciones maestro-alumno, 

los factores socieconómicos y su influencia en el grado y 

aprovechamiento escolar, algunas situaciones lingüísticas en 

par-ticular, las problemáticas a las que se enfrentan los 

maestros rurales bilingües, entre otros aspectos. 

En resumen, el trabajo de campo también denominado 

trabajo etnográfico es organizado por estos estudips a 
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del 

objeto de remitida a la 

forma de tratamiento mediante 

diferentes medios. De .tal .que los estudios 

antropológico-educativos describen una situación social al 
'··'.-.,:-_-,_· ,. -.-

mismo tiempo que pretenden b~~C::;3;:C:L:;\; interconexiones entre 
- ~-. ~ 

estas desde donde explican el · c;;ráC:ter que adquiere la 

problemáti~a a~la q~~ ati~riden: 

Los elementos bajo los cuales se estructuran los 

estudios antropológicos sobre la escuela consisten en varios 

niveles: 



-c-J 33 

- r documental 

que comunidad y la 

escuela. 

participante a las 

ac ti vi dadeis. comunidad, festividades, 

torneos deport etcétera. Como 

forma de la vida social de los 

habitantes. 

- asistencia y bbservación en la escuela al sal6n de 

clases, asambleas, juntas, reuniones de maestros y de 

autoridades educativas. 

pláticas informal~s con maestros, alumnos, 

autoridades y 
,__ ·--:~~ "·:·:->,)· __ -~_-·'· 

hab i t'anté~''.é:lé la comunidad, par a captar su 

punto de vista. 

- en algunos casos aplicaci6n de un cuestionario a la 

poblaci6n que orienta el estudio (generalmente maestros). 

- entrevistas semiestructuradas a autoridades, maestros 

6 personas destacadas para la comunidad. 

- estructuración de sociogramas, organigramas, estudios 

de caso ó seguimiento. 



Podemos decir.; .ciue -•- la intención del trabajo 
;-, 

antropÓlógicti':'.e~,; ~·1··~l"[i'y_¡;rs~ escolar, es presentar en la 

forma las características, 
,-·- ,,, ... 

si tuac i o neis, ~e1lci'6nE?~ y prob 1 emá ti cas que se presentan en 

este espacio. Su intención se concentra en recuperar la 

mayor parte de información de los niveles, histórico, 

social y cultural, para presentar con ello, de la forma mas 

amplia posible las condiciones en las que se desenvuelve un 

grupo cultural y la forma en como la escuela adquiere 

sentido en este espacio. 

3.4 Significado de la etnografía en los estudios realizados 
bajo el enfoque etnográfico en el ámbito educativo en México 

1975-1988.11 

Este apartado esta destinado a presentar en términos 

generales el significado que adquiere la implementación de 

la etnografía en las Investigaciones educativas. Seguimos 

los niveles de ordenación propuestos con anterioridad, ya 

que esto nos permite organizar puntos de debate, a los que 

posteriormente atenderemos. 
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11.- Esta parte se estructura a partir de la recuperacicn de 
28 estudios realizados bajo un enfoque etnográfico en el 
ámbito educativo, de los cuales corresponden 16 al 
Departamento de Investigaciones Educativas, 7 a la 
Universidad Nacional Autónoma de México, 3 a la Universidad 
Pedagógica Nacional, 2 a la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales <FLACSOl, y 1 a la Normal Superior. 



1. Objetivo perseguido y elementos de an~lisis del 
estudio 

La etnograf}a educativa se ubica bajo de 

investigación cualitativa para el análisis de ia realidad 

escolar que busca comprender e indagar con mayor profundidad 

diversos significados y sentidos que adquiere una situación 

educativa. En forma central se dirige al conjunto de hechos 

que suceden en la práctica diaria entre maestros y alumnos, 

los cuales adquieren importancia para estructurar un enfoque 

etnográfico en la medida de que a partir de ellos se 

estructura la investigación. 

De esta forma las relaciones cotidianas en el aula son 

elementos que se rescatan y que mantienen el sentido que 

sustenta a este tipo de investigaciones en las que el 

concepto de "vida cotidiana" adquiere el carácter de 

categoría de análisis permanente en cada uno de los 

trabajos. 

La vida cotidiana aparece conceptualizada como el 

entorno sobre el cual se desarrollan en forma común las 

relaciones entre los sujetos, es la sucesión de actos 

fenómenos y relaciones que de manera ordinaria enfrentan los 

sujetos sociales, al mismo tiempo que permite la formación 

del hombre como sujeto social. 
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Una característica particular de este ámbito cotidiano 

consiste en que es inmediato a los sujetos, es el ámbito en 

el cual tienen lugar las relaciones sociales entre actores, 

por esta razón es imperceptible para quiénes están 

involucrados en su interior. 

En este sentido sólo una mirada externa a este ambiente 

tiene la posibilidad de dar cuenta en forma amplia y 

detallada de las relaciones que se establecen entre los 

sujetos sociales que ob.serva, en el supuesto de que al no 

formar parte del espacio al que se introduce como observador 

el investigador cuenta con la posibilidad de detectar 

elementos microsociales que a su vez constituyen el 

referente empírico de una serie de conceptos manejados en el 

ámbito educativo desde la Sociología de la Educación, como 

son la violencia simbólica, el capital cultural, el 

autoritarismo, la diferenciación de clases sociales, 

etcétera, todos estos conceptos son manejados para explicar 

el fenómeno educativo en sus diferentes dimensiones. 

Se plantea entonces, que la vida cotidiana entre 

maestros y alumnos en la escuela es el aula como su ambiente 

inmediato, lugar en donde se desenvuelven como sujetos y en 

donde se establecen diferentes tipos de comunicación, tanto 

verbal como simbólica. Hacia ambos aspectos están dirigidas 

las Investigaciones etnográficas. 
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Bajo estos elementos la etnOgrafia se maneja bajo el 

supuesto.de "doc~mentar lo las acciones 

.cotidianas entre refuerzan la 

idea de que en clases se suceden 

diferentes fenómenos 

y la reflexión de 

~ue- dirige los 

trabajos en "develar", 

descubr;i r. cotidianas a las 

que se enfrentaneri forma ordinaria maestros y alumnos. 

impulsa a este trabajo la necesidad de 
acercarse a la realidad escolar y especialmente a 
Ja interacción en el aula. En este sentido lo que 
realmente sucede en la práctica diaria de las 
relaciones escolares adquiere especial importancia 
en el enfoque de la investigación 
cualit.ativa ..... 12 

Este objetivo se va consolidando a través de la 

observación directa al diario acontecer de la escuela y el 

aula. La etnografía es considerada como el medio por el cual 

se genera este acercamiento. Así en el trabajo etnográfico 

se busca describir en forma detallada todo un conjunto de 

situaciones particulares, sentidos, contenidos y modalidades 

que caracterizan las relaciones establecidas en el aula. 

12.- Abrego Salazar Ma. de la Luz. " El uso del lenguaje en 
la escuela primaria: Análisis etnográfico de dos casos". 
Tesis Licenciatura en Pedagogía. Facultad de Filosofía y 
Letras UNAM Julio 1986. 
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el trabajo describe algunas de las 
situaciones que se han encontrado en una escuela 
primaria en particular, para aportar elementos al 
estudio de las escuelas primarias urbanas y 
rescatar lo cotidiano como un ámbito importante a 
considerar en la investigación educativa. Así 
surge el interés por conocer la realidad escolar 
desde ~os sujetos que la constituyen para dar 
cuenta de un fragmento de esa realidad ... "13 

Este tipo de situaciones constituye para las 

Investigaciones educativas etnográfi~as el referente directo 
.,,''· 

' - .. ' . 

al l ábcir.; ~:'de/· mcidó tal que la 

una ser.i e/ de fenómenos 

mediante os cuales 

~-< -:~·:.~{~·~"'--~·(·:::' --~=~: 

sociales, tiis,tirTC'os v 

adquieren sl:~[idd• las 

intersubj~tivas detectadas. 

a. través de 

poli tices 

relaciones 

La etnografía educativa fundamenta entonces su quehacer 

como ·enfoque de investigación bajo dos modalidades 

centrales: 

- En primer lugar se plantea que en la escuela y el 

salón de clases suceden diferentes fenómenos 

intersubjetivos que conforman el ámbito cotidiano entre 

maestros y alumnos, pero que no habían sido atendidos hasta 

le momento en el campo de la investigación educativa. 

13.- Carbajal Juárez, Lilly. " El margen de la acción y las 
relaciones sociales de los maestros: Un estudio etnográfico 
en la escuela primaria ". Tesis maestro en Ciencias en la 
especialidad de Educación. CINVESTAV-IPN-DIE. Septiembre 
1988. 
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' '·( ~: . :.: ' .. \ 
- En segundo lugar se,es;e~if(c~,;1--qG~ :~1- medió más-' 

rea 1 izar este trab~jc)[~'i~}ji{,eBf~~6~?:~\~6~>áf i~o idóneo para 
,e<·· ·,~:·~:;::..:., '::'>;.: .\-_ }i,::_,;,, -.. ·.··:;:~~; 

y las técnicas que este implica, ~"tj~~]\a,Ii'.~'s,·,~\r~5_t~.?:-~¡j'iariéí 
de campo, entr¡;>vi stas etcét_era, >co~'-_~€;-~~-~:;'Jfiii~famieritas se 

estructura una descripción ~et~ll~~~ d~ ~1-~'u~:as,~ituacÍones 
que ocurren en el aula y se pre~entan en un'documento que 

concentra esta información. 

e.Justificación Metodológica del Trabajo 

Los estudios educativos etnográficos se ubican como 

estudios cualitativos, por que los hechos a los que se 

dirigen constituyen situaciones cuyo contenido interacciona! 

está expresado en las relaciones humanas y cotidianas desde 

donde elaboran sus Análisis. Por esta razón para acercarse 

a estos fenómenos intersubjetivos implementan una serie de 

herramientas metodológicas como la observación, los estudios 

de caso y seguimiento, las entrevistas abiertas y en 

profundidad. Mediante la implementación de estos medios se 

busca rescatar el mayor número de elementos que den cuenta 

de la dinámica de interacción entre los sujetos involucrados 

en el proceso educativo, maestros, alumnos, autoridades y 

padres de familia. 

La escuela para estos_ trabajos se, convierte en objeto 

de estudio visualizado a partir de lo que acontece en ella 

en forma cotidiana. La mirada que implementan los estudios 



etnográficos no está dirigida a riormaÚvi.zar la práctica 

escolar, sino que de 

descripciones sobre 

se describe 

clases entre 

Para realizar igador se 

introduce en la registra 

diferentes acontecimientos 

este trabajo adopta la modalidad de una 
descripción analítica ... con esta modalidad se 
inscribe en el enfoque de investigación cualitativa 
y de la aplicación de la metodología etnográfica. 
Elegí esta metodología de campo por que me permite 
el acercamiento directo al contexto escolar, y por 
que se trata de un proceso de investigación 
alternativo que pretende lograr explicaciones 
re~les sobre Ja interrelación de Ja educación y el 
sistema social ... u14 

Su tarea Ja desarrolla bajo dos orientaciones: 

- permanece "alejado" de la situación que estudia para 

captar desde un ángulo diferente al que tienen los sujetos 

involucrados, las características que se mantienen en las 

relaciones escolares. En el entendido de que Ja vida 

cotidiana no puede ser reflexionada por quiénes la 

experimentan. 

al mismo tiempo busca integrarse al espacio escolar 

con Ja finalidad de experimentar como suya la experiencia de 

quiénes observa, y detectar a través de su integración al 

14.- Abrego Salazar Ma. de la Luz. " El uso del lenguaje ... " 
op cit, pág 25. 
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espacio escolar, 

establecen. 

el sentido de las relaciones que ~hí se 

El tiempo. de permanencia del investigador en el aula 

conte~pla solamente pequeRos periodos de obse~vaci6n de 2 a 

3 horas como máximo, por esta raz6n su estancia en la 

escuela generalmente es muy variable. Esta puede os~ilar 

entre 2 aRos como máximo a 20 días ~o~o mínimo;'dúrante este 

periodo solamente se circunscribe ·su·:·frabaJo. a· Ja escuela y 

a su estructura interna, su. presencia se circunscribe a 

recreos, asambleas de maestros, juntas con padres de 

familia, reuniones sindicales. S6Jo en algunos casos el 

investigador se introduce de manera directa en Ja comunidad 

en donde se localiza la escuela fuente de sus observaciones. 

En este sentido, para el trabajo etnográfico, Ja 

observación directa, los estudios de caso ó de vida, y las 

entrevistas se presentan como los elementos que le permiten 

al investigador la recolección de datos en el nivel en que 

estos se suceden. Con la información recuperada mediante 

estos medios se organiza una descripción analítica de los 

sucesos, fenómenos e interacciones humanas observadas. 

Un elemento particular de la etnografía educativa es 

que se asume como un enfoque que permite "ir construyendo" 

su propio camino de conceptualizacion de un fenómeno, en el 

entendido de que a partir de un ~cercamiento directo al 

espacio escolar es posible derivar las categorías de 

llil 



Análisis que imprimen cierta lógica al trabajo- de 

investigacidn.15 

El enfoque. etnográfico mantiene un proceso de 

construcción paulatina como metodología de campo. El primer 

nivel comprende observaciones intensivas del salón de 

clases, con la finalidad de captar el mayor número de 

situaciones y acontecimientos que en este espacio se 

suceden. Con estos elementos se elabora un documento 

descriptivo, el cual consiste en el seguimiento del proceso 

diario de obse-~~a~ e interactuar' -- con los sujetos del 

estudio. Se incluyen aquí notas condensadas, notas 

extendidas, resumenes, impresiones del día, información 

complementaria <cuando se trata de un estudio de casal, 

etcétera. Con la información recuperada por estos medios y 

en función de la problemática a estudiar, se plantean en un 

segundo nivel las categorías de análisis del trabajo, las 

cuales se desarrollan a partir de ciertos conceptos teóricos 

generales. 

Mediante este trabajo de ordenación se sustentan los 

15.- Este es un punto sensible de la etnografía, fuente de 
muchos ataques, Rockwell plantea que si bien es cierto los 
pasos metodológicos no son previstos de antemano, dado que 
el trabajo etnográfico no plantea una estructura definida, 
sí hay ciertas lineas generales que no pueden llamarse 
categorías de Análisis propiamente dichas, pero que tampoco 
pueden negarse. Rockwell, Elsie. Reflexiónes sobre el 
proceso etnográfico. CINVESTAV-IPN, Departamento de 
Investigaciones Educativas, Documento s/f. 
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supuestos que rigen el estudio y se plantean elementos de 

explicación de la pr~~i;mltica ~la que atiende el estudio. 

3. Organización del trabajo de campo 

La etnografía se ha venido definiendo como un proceso 

que no responde a un procedimiento metodológico idéntico 

para todo estudio. El proceso del trabajo etnografico puede 

seguir caminos muy diversos según el objeto de estudio, el 

sujeto que investiga b el momento de la historia social del 

conocimiento de ese objeto, de tal forma que previo a la 

investigación no se contemplan categorías de anélisis ni 

consideraciones teóricas que puedan llegar a alterar la 

"visión" del investigador antes de enfrentarse a la realidad 

escolar. Ademas la complejidad del fenómeno educativo hace 

que resulte complicado captar en sus totalidad las 

relaciones y efectos que tienen lugar en el proceso 

educativo. Estos son dos de los elementos que se presentan 

como limitantes para que el trabajo de campo responda a una 

estructura definida, en este sentido se asume que se 

construye la metodología al mismo tiempo que se construye el 

objeto de estudio. 

Pueden presentarse en varios niveles bésicos que 

definen a la etnografía como un enfoque para realizar 

investigaciones educativas 
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1) Un acceso inicialmente exploratorio al espac í o 

escolar. El investigador asume que al introducirse al salón 

de clase, encuentra una gran variedad de situaciones, muchas 

de las cuales no esperaba. Aunque esto ocurre la mayor parte 

de las veces, el trabajo de observación se concentra en un 

fenómeno o probl~ma en particular. 

2) La implicación del investigador en el ambiente 

escolar que se estudia. De esta forma trata de interactuar 

con el mayor número de gente inmiscuida en el entorno 

escolar, maestros, alumnos, autoridades y padres de familia. 

Aunque algunos trabajos solo circunscriben su análisis a lo 

que sucede en el aula, hacen referencia a la preocupación 

por tener algunas experiencias de interacción en otros 

niveles mas amplios. 

3) Empleo simultáneo de varías técnicas de 

investigación, encuestas, cuestionarios y entrevistas. 

Aunque es la observación directa el medio de acercamiento 

que predomina en todos los trabajos. 

4l Existencia de una tentativa por localizar en los 

acontecimientos observados, significados que adquieren su 

dimensión bajo una estructura macro social. Buscando con 

ello derivar categorías de análisis de las relaciones 

descritas en el referente empírico. Estas categorías giran 

en torno al problema del poder, del autoritarismo, de las 
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diferencias de clase, de la estratificación soci~l. Desde 

estos elementos se analiza el fenómeno educativo 

5l Como producto fi~al en estos trabajos se presenta un 

informe de investigación que se va estructurando a partir de 

la recuperación de diferentes ejemplos sobre las situaciones 

observadas en el aula. De esta forma el análisis efectuado 

se va justificando a partir de la presentación de la 

realidad evidenciada a través de la observación. 

6l Los trabajos etnográficos parten de una visión micro 

de la realidad, sin embargo aceptan que existen una serie de 

condicionantes, histórico-sociales y económicas que 

subsisten en las práctic~s cotidianas de~ la escuela y que 

preténden descubrir. 

Los puntos anteriores constituyen los elementos que dan 

cuerpo a las investigaciones etnográficas. El reporte de 

investigación obedece a la siguiente estructura: 

- Una justificación metodológica del estudio. En forma 

constante, en los trabajos revisados, se presenta la 

necesidad de elaborar ciertos elementos que atienden a 

fundamentar y justificar la integración del enfoque 

etnográfico en la Investigación Educativa. 

- La presentación de algunos referentes generales sobre 

la problemática a estudiar, con la finalidad de ubicar 
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1:: i ér-tos º-antecedentes ~-~-en ~to_[_Qo a 

discusiones 

e 
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3.5 Convergencias y divergencias entre los enfoques 
antropológico-educativo y etnográfico-educativo. 

Es posible plantear algunos elementos generales a 

partir de la presentaci6n de las acracterísticas de cada una 

de los <enfoques manejados; antropol6gico- educativo y 
._- . -: .. ,··-. 

ef~dgráf ico-:ec:Íuca ti VO. Cada una de estas tendencias abre una 

serie de_,perspectivas en el terreno de la i nvest i gac i6n 

- educat'i va; 

Antes de iniciar este trabajo es importante enfatizar 

algunos aspectos ya comentados sobre el carácter que 

adquiere la etnografía para cada una de estas tendencias. 

Para los estudios educativos realizados bajo una 

perspectiva antropol6gica la etnografía constituye su 

quehacer original, forma parte de la estructura metodol6gica 

y de campo propia de la antropología. En términos generales, 

la etnografía es conceptualizada como una etapa metodol6gica 

de trabajo de campo, su carácter se establece en funci6n de 

que constituye el nivel donde se congregan diferentes 

aspectos del entorno social estudiado. 

Estudiar la escuela para estos trabajos significa 

acercarse a un espacio institucional en donde se proyectan 

diferentes elementos culturales y sociales que forman parte 
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de la e>structura ge>neral de>.la·comunidad. 

:.i . -· .·· _-. - . :-
Por otra parte, para los estú~ios e,du.é:ativos realizados 

bajo un enfoque etnografía 

constituye> el medio por el ~6aí' se ·hace posible un 
-·-- .- ., 

acercamiento al fenómeno educativa· e'n ·.su proceso interno, en 

términos de> que "documentar lo.tia do¿uinentado". Efec:t~an una 

conceptual.ización sobre aspectos 'provenientes de la 

sociología y de la 

El .estÚdio de la escuela en sus pi:-áctica's ininediátas, 

- .. ' 

. sentido ' una· 

históí-icos. 

estos trabajos el .eje bajo el};Í::~al·"aciquiere 

serie de> procesos cul tu'F;í~'~'~ii ~)~~:}[: l:s e 

En este punto nos interesa resaltar ciertos aspectos 

centrales que subyase>n en ambas propuestas. Estos pueden 

gene>rar lineas de discusión para reconceptualizar el 

significado que adquire la etnografía en las investigaciones 

educativas. Atenderemos entonce>s a dos niveles que subyasen 

en la conformación de> cada uno de> Jos enfoques, Ja función 

de) investigador y el carácter de la investigación. 

1. Sobre la función del investigador. La ubicación del 

investigador desde el enfoque antropológico atiende a tres 

niveles centrales: 
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1 l el investigador es,, el biógra'(o de una sociedad su 

trabajo consiste en constrüir Ün~estüdio--lo ,más exhaustivo 

posibl~ sob~e la 'escue1~ ~ sobte l~ ~eque~a dimensión 

elegida. Describe diferentes actos y fenómenos que se 

establecen entre los sujetos involucrados en el "espacio 

cultural" al que atiende, además recupera el mayor número 

posible de información que Jo ubique en el entorno cultural 

de la comunidad. Con estos elementos organiza una narración 
·<·~·~ .. ~~·. 

que adquiere-;' f,3':é15C:teia''' '/ las 
·~-,_ _. ·::;,;.. :,;}· 

ordenada sobre el sentido 

problemáticas que enfrenta la misma, 'en'_ia'coiriGnTéiád; 

2l busca captar el mayor número de información posible 

sobre las relaciónes que los sujetos mantienen entre sí, se 

introduce en forma directa en Ja comunidad donde realiza su 

estudio, con la finalidad de captar el mayor número de actos 

y relaciones socio-culturales que mantienen en movimiento a 

la comunidad. Por esta razón es amplio el tiempo destinado a 

realizar el trabajo de campo. 

3l en este proceso atiende al carácter que adquiere su 

presencia en Ja escuela y la comunidad, resalta Ja necesidad 

de contar con información previa del "espacio cultural" al 

que va a dirigir su estudio. Es importante que su presencia 

no genere alteraciones en la conducta de los sujetos fuente 

de sus estudios, para disminuir estas alteraciones se 

introduce en la comunidad que estudia en forma directa o 

través de un proceso de negociación. 



El investigador desde el enfoque antropológico 

educativo se ubica en tres niveles: 

l) su tarea consiste en descubrir de las acciones que 

observa los elementos "ocultos" que subyasen en ellas. El 

ubicarse como un observador externo al medio le permite 

develar el sentido que adquieren las relaciones estableci~as 

en el aula. 

2) para lograr su tarea efectúa un acercamiento a la 

escuela en su estructura interna. De esta forma su presencia 

responde a espacios de tiempo no definidos, puesto que 

generalmente atiende 

problemáticas muy 

solo a 

definidas. 

ciertos 

Atiende 

procesos o a 

solamente a las 

situaciones que se presentan en el aula, de tal forma que no 

contempla la necesidad de introducirse de forma profunda en 

la comunidad donde se ubica la escuela que estudia. 

3) 1 as reacc i enes que desencadena su presencia como 

agente ex terno no son contempladas. Desatiende esta 

dimensión en el entendido de que, con o sin su presencia las 

relaciones establecidas en el aula son las mismas. 
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2. Sobre el car~cter que adquiere la investigación. 

Para las 

interés central 

en Jos sujetos que 

registro de 

se 

de 

-En cambio-- las 

bajo ~¡ enfoque etnográfico 

descubr i-r' o hacer evidente 

escuela el 

develar, 

que no 

ha6ian sido - atendidos con otras moda)idades de indagaci6n. 

Por esta raz6n rescatan las acciones y opiniones de Jos 

involucrados en un registro de su conducta y discursos. El 

trabajo final consiste en un documento descriptivo sobré una 

problemática educativa en donde se analiza el carácter y 

sentido de las acciones de Jos sujetos involucrados 

<maestros y alumnos). 

Ambas propuestas comparten algunas consideraciones en 

relaci6n al carácter y sentido del trabajo de acercamiento a 

Ja realidad y en cuanto 

cuenta de ésta. 

a la forma argumentada para dar 
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!) el investigador acude a una comunidad diferente a la 

suya, se enfrenta a un espacio social y de relaciones donde 

su presencia es ~xtra~a. En este espacio se establecen entre 

maestros y alumnos una comunicación particular, de tal forma 

que ciertas acciones o expresiones adquieren significados 

especiales para el grupo. El investigador al integrarse a 

este espacio donde es ajeno, busca evidenciar en la medida 

de sus posibilidades esas acciones y actos que mantienen 

maestros y alumnos. 

_.•,;'' 

Independlent~mente de la forma en la que el 

investigador se acerca a la escuela, su presencia altera el 

estado de las acciones entr~ los sujetos, el comportamiento 

del maestro para con sus alumnos no llega a ser el mismo al 

verse observado, y de la misma forma el comportamiento de 

los alumnos en la clase se modifica cuando se saben 

observados, por ende el comportamiento entre ambos no 

responde al ritmo establecido bajo condiciones normales. 

- El investigador interpreta los actos "vivenciados" en 

función de un modelo teórico previo aún si este no es 

explícito para el investigador. La tentativa de observar sin 

contaminar lo observado por la teoría es un planteamiento 

débil puesto que desde la elección de la problemática a 

tratar y desde el primer acercamiento existe ya un 

antecedente teórico, al poner atención en cierto tipo de 



relaciones y privilegiar ciertas experiencias mucho mas que 

otras. 

2) Mediante la recuperación 

y comunicaciones que se establecen 

escribirse una historia muy particular sobre la escuela. Una 

historia en donde el proceso educativo es resignificado como 

un proceso especialmente rico en discursos aún no 

recuperados, con ello se abre un amplio panorama que atiende 

a los sujetos y a la necesidad de e~tablecer un ~ontacto'con 

sus experiencias. 

."• 

3 > Una vez. ~~·2G~~~:r~d-a 1 a·· información proveniente de 1 as 
'• '';" ' -

observaciones y. ~~· :{~~ demás medios implementados para 

rescatar el p~nto d~ vlsta de los sujetos, el investigador 

mantiene una tarea de análisis en donde debe hilvanar los 

relatos, discursos y acciónes que ha detectado, buscando 

darles coherencia mediante la descripción de un texto 

escrito. 

4) Se ubica a la realidad y a la vida cotidiana como 

sinónimas como fuente inagotable de información para su 

trabajo, sin embargo la tentativa de encontrar en la 

apriencia la inteligibilidad de lo real o lo verdadero es 

fuente de grandes obstáculos. La vida cotidiana no puede 

circusncribirse a denominar prácticas cercanas a la 

conciencia y dejar de lado otras dimensiones de orden 
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histórico, -político, ideológico y de poder. Ante esto 

confrontamos lo siguiente: 

"En cierto modo, la cotidianidad revela la verdad 
de la realidad, puesto que esta al margen de la 
vida diaria .•. , pero en cierto modo también la 
oculta, ya que la realidad no esta contemplada en 
la cotidianidad inmediatamente y en su totalidad, 
sino en determinados aspectos y de manera mediata. 
El análisis de la vida cotidiana constituye la vía 
de acceso a la comprensión y a la descrpción de la 
realidad sólo en cierta medida, mientras que mas 
allá de sus posibilidades falsea la realidad. En 
este sentido no es posible comprender la realidad 
por la cotidianidad, sino que la cotidianidad se 
comprende sobre la base de la realidad .. "1 

Los aspectos anteri6res son sólo una parte de lo que 

interviene en el proceso de investigación mediante la 

implementación de la etnografía. Como enfoque de 

investigación ha dad6 pauta a trabajos novedosos, sin 

embargo esto no quiere decir que deja de enfrentar 

deficiencias, las cuales en la medida en que sean debatidas, 

_denunci __ adas __ _y _criticadas podrán permitir que este enfoque 

adquiera su concreción como propuesta para realizar 

investigaciones educativas alternativas. 

1.- Karel Kosik.· Dialéctica de lo ~oncreto, Edit. Grija)bo, 
México, 1967. pag 96. 
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A MANERA DE CONCLUSION, ALGUNAS APORTACIONES PARA 

DEBATIR. 

El presente trabajo se ha dirigido a exponer Jos 

antecedentes teóricos y fundamentos de Ja etnografía, de la 

misma forma ha hecho referencia al desarrollo y 

características que ha adquirido como enfoque principal de 

investigaciónes educativas. Básicamente el trabajo se ha 

concentrado en Ja presentación de los referentes teóricos 

que conceptualizan a la etnografía tal y como en estos 

momentos se define -desde la antropología y desde la 

sociología-, estos referentes se expresaron en los trabajos 

y estudios revisados, con lo cual fué posible plantear 

algunos elementos que caracterizan los estudios educativos 

etnográficos realizados entre 1975 y 1988. Dado el sentido 

de este trabajo, resulta aventurado establecer conclusiones 

tajantes sobre lo que constituye la etnografía en el campo 

de la educación, ante esto presentamos solamente algunos 

puntos en los cuales podemos visualizar Ja necesidad de 

promover el debate y profundización de conceptualizaciónes. 

- la investigación etnográfica posee una fuerte herencia 

arraigada a la antropología y a Ja sociología cualitativa, 

disciplinas que constituyen sus referentes centrales. Esto 

significa que Ja etnografía como tal no puede desprenderse 

de esta carga teórica con la cual se fué conformando, y 
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sobre la cual no es 

de trabajo de campo, 

un trabajo 

construcción de 

si bien es 

etnografía al 

diversificación del 

detectar la 

etnografía. 

este trabajo 

la falta de profundización 

que constituye ~su implementación. 

la 

la 

de 

lo 

- la investigación etnográfica ha encontrado gran parte de 

su justificación y fundamento en presentrase como práctica 

11 innovadora 11
, argumentando sus ventajas frente a otras 

formas "tradicionales" de investigación educativa, aunque 

pensamos que para que esto se apruebe, la etnografía al 

menos en nuestro país, necesita mostrar sus productos y 

demostrar sus alcances y limites. 

- aceptamos que la investigación etnográfica proporciona el 

material para lograr una comprensión del fenómeno educativo 

en profundidad, através de la descripción y documentación 

del contenido y funcionamiento de las escuelas. Sin embargo 
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es una perséc ti va joven que todavía;'d'eée '''en:á~~i;,:{¡J multitud 
~'.~:,:;- '''--:-:--;"'::C:.O-.'- ''.':f:~ -;-:.'tT,' ~-;;-~: ::·o--

de problemas, en la medida d~,J~,Ü~t;~~;~~~~~~);.Af:~f'.é;':,P;[,~,~.~ntrase 
como un enfoque sólido denfr0Yi:Je::.1a;)¡ · '"•"!f. '~g}g~ ,·~d~fl::at iva. 

: :S~if4:C~i1J~~ I~;~:_-_; 
•. '' \ . .,~·· ,, . ;';¡;;,'•"'. 

Este traba jo const i tuy~·?J~t'~1;:'{~'~ tias'ta el 
·.";.: ~, ·:·, ,;o:<,···, :~J·j;:' ''.,:,,.: .. -:::;;: ·:• ;,; 

realizado; al' cr~¡;~ti~fci 9< éarácter que adquieren momento no 

las investigaciones eciuC:~ti§~~<e~ Mtxil::~.>Faltan por definir 

una serie de aspectos (algunos ya detectados> desde una 

perspectiva analítica que permita valorar lo que esta 

perspectiva ha logrado y que al mismo tiempo permita 

reconocer la deficiencias de lo hecho. 

El enfoque etnográfico, exige un trabajo de profundización 

para que se pueda ubicar como una alternativa viable y 

conformada dentro de la investigación educativa. No debe ser 

adoptado como la vía para lanzarse "sin mas" a la 

investigación de lo oculto, tras los rituales y relaciónes 

escolares, sino que debe situarse como un enfoque que exige 

de entrada un arduo trabajo e construcción del objeto, de 

construcción de hipótesis y de reflexión teórica. 

En la medida en que se enfrente un análisis profundo y ~na 

reflexión autocrítica se podrá pensar en la etnografía como 

un enfoque de investigación alternativo. 
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APENDICE: Referencias bibliográficas comentadas de 
las Investigaciones Educativas Etnográficas en 
México 1975-1988. 

Este apéndice tiene la finalidad de presentar las 
referencias de los estudios realizados bajo el 
enfoque etnográfico. Contiene la ficha 
bibliográfica del trabajo y un resúmen general 
sobre el carácter de la investigación. 



Olivera VAzquez, Mercedes. " Las condiciones socioeconómicas 
de los educandos en la experimentación pedagógica ". Tesis 
Maestría en Ciencias Antropológicas en la especialidad de 
Etnología. Escuela Nacional de Antropología e Historia, 
México, agosto 1961. 

El objetivo de este trabajo es analizar algunos factores 
socieconómicos y su influencia en el aprovechamiento escolar 
de los niños que cursan la escuela primaria. Se maneja como 
supuesto fundamental que la política educativa debe basarse 
en el conocimiento profundo de las características 
psicobiológicas y socioeconómicas de los educandos. 

El estudio ubica su universo de trabajo en una escuela 
primaria, en la cual se estudiaron las condiciones 
materiales del los niños durante un año escolar, se elige 
esta escuela porque en función de la zona en donde se 
localiza fue posible detectar la asistencia de alumnos de 
varios niveles socioeconómicos. 

Las fuentes de información fueron fundamentalmente los 
propios alumnos de la escuela primaria, de ellos se recuperó 
la información por medio de entrevistas individuales, esta 
información se complemento con la obtenida por los maestros, 
quiénes proporcionaron datos sobre la conducta, 
aprovechamiento, asistencia y vida familiar de cada uno de 
los niños. Las autoridades informaron sobre el 
funcionamiento de la escuela y la estadística general. Otras 
fuentes de información fueron, los padres de familia 
entrevistados en sus domicilios, observaciones en la escuela 
y en los Centros de Bienestar Social, entrevistas a los 
dirigentes de colonos y encargados de los Centros de 
Higiene. Los elementos recuperados de estos medios 
organizaron la ubicación social, económica, histórica y 
educativa de la zona investigada. 



Campos Calderón, Margarita. " La Escuela y la Comunidad en 
un pueblo de Acolhuacán " Universidad Iberoamericana. 
Escuela de Antropología Social, México, abril 1971. 

El propósito de est2 trabajo es estudiar la escuela como una 
institución dentro de una cultura local y determinar si ha 
actuado como agente de cambio o no, para comprobar esto se 
ha tomado como objeto de estudio a una comunidad. 

Bajo el método de genealogía se estudian diferentes casos 
(familias) y se elabora un cuadro del desarrollo 
generacional de la familia, en donde se localizan desde los 
aspectos sociales generales, hasta los niveles de estudio e 
ingresos económicos de cada uno de los integrantes, hasta la 
cuarta generación, en este caso. Para complementar la 
información de esta fuente, se localizan además una serie de 
elementos de la propia comunidad, la economía, el 
funcionamiento y evolución del sistema educativo local, la 
localización geográfica de la comunidad, el modo de vida de 
la población y las formas de gobierno, entre otros aspectos, 
toda esta información constituye el estudio. 



Greaves Laine, 
Licenciatura 
Iberoamericana. 

Patricia. " La Escuela de San Brunc ". Tesis 
en Antropología Social. Universidad 
Escuela de Antropología, México, 1976. 

Este estudio presenta los mecanismos que operan al interior 
de la escuela, tomando en cuenta tanto aspectos particulares 
como características específicas de la comunidad y de la 
escuela, en el entendido de que estos elementos reflejan a 
su vez la situación del sistema educativo mexicano y de la 
sociedad más amplia. 

La institución referida es una escuela ubicada en una zona 
sub-urbana del D.F, la cual presenta la característica de 
ser una zona absorvida por la capital, que cuenta aún con un 
sistema rural o campesino. 

El trabajo fue realizado durante un año con visitas diarias 
a la comunidad y una estancia de dos meses viviendo 
directamente en esta. Además de haber realizado 
observaciones participantes, se revisaron documentos y 
material histórico, se aplicaron encuestas y se realizaron 
entrevistas abiertas, tanto a maestros como a alumnos. Un 
grupo de sexto año se siguió durante todo el año. 

Con el material recolectado se plantean en primero término 
las características de la comunidad, origen, recursos 
actuales y transformación, después se ubica a la escuela en 
su contexto local y el tipo de relaciones que establece con 
la comunidad. 



Calvo Pontón, Beatriz 
experimento pedagógico 
Licenciado en Ciencias 
México, 1976. 

Estela. " El contexto social de un 
en una comunidad urbana Tesis 

Sociales. Universidad Iberoamericana, 

Este estudio es un experimento realizado en una escuela 
particular urbana. El trabajo consistió en la aplicación de 
un currículo experimental de la materia de Lengua Nacional 
para el nivel de tercer grado de primaria, se aplicó este 
nuevo currículo a un grupo de niños que empezaban a cursar 
este año con el propósito de observar en la población el 
cambio logrado en la conducta de los alumnos. 

El trabajo se ubica bajo un esquema de análisis de 
interacción, en donde se trataba de detectar no sólo las 
conductas de los alumnos, si no también describir la 
reacción de las autoridades ante el experimento. De esta 
forma fue posible explicar la interacción entre sujetos en 
el salón de clase, durante el semestre experimental. Para el 
trabajo de campo se recurre a la observación participante, 
las entrevistas, las encuestas y los estudios de caso de la 
mayor parte de los alumnos del grupo. 

Al final del estudio se concluye que la taxonomía de 
objetivos planteada en currículo experimental no fue lo 
fundamental del trabajo, sino que lo mas importante fue la 
observación de lo sucedido en el salón de clases como 
resultado de la introducción de variables nuevas. El estudio 
propone la importancia de generar investigaciones que 
atiendan a lo ocurrido en el interior del salón de clases. 



Ros Romero Ma. del Consuelo. " BilingGismo y Educación: Un 
estudio de caso en Michoacán Tesis Licenciado en 
Antropología con especialidad en LINGüISTICA. Escuela 
Nacional de Antropología e Historia, México, 1978. 

En este trabajo se expone el estado actual de la enseñanza 
de una escuela localizada en una comunidad indígena del 
Estado de Michoacán. El objetivo del trabajo es conocer el 
funcionamiento de la educación formal y ver la relación que 
esta mantiene con la organización social y los patrones de 
comportamiento del grupo. 

El estudio se basa en la observación directa de la actividad 
de la escuela en los seis grados de educación primaria, 
poniendo énfasis en la situación LINGUISTICA de la comunidad 
y de la escuela. El trabajo de campo tuvo una duración de un 
año en este periodo se organizó la etnografía de la 
comunidad, se detectó la situación LINGü!STICA, y se 
caracterizó la organización, funcionamiento, y procedimiento 
de evaluación de la escuela. Posteriormente el trabajo de 
integración de estos elementos se elaboró fuera de la 
comunidad. 



t:,1mp1·111 1:111·111 .1, f'la. del Carmen. Los efectos de la 
~e~~~eqiz~~~8Mª~ducativa en la formación de los maestros de 
primaria Tesis Licenciado en Antropología Social. 
Universidad Iberoamericana, México, 1979. 

El objetivo de este trabajo es evaluar los objetivos 
explícitos del Centro Regional de Educación Normal de Cd. 
Guzmán Jalisco y señalar los factores que han favorecido o 
impedido el cumplimiento de estos. A través de un estudio de 
caso se proporciona una visión general de la problemática 
que se presenta en la educación normal en México. 

El análisis se concentra en ciertos factores que influyen en 
la formación de los alumnos del CREN, el contexto de 
socialización, la elección de la carrera de maestro, la 
percepción de alternativas futuras, sus efectos concretos en 
el funcionamiento de las escuelas, así como en la formación 
de los maestros. 

La investigación tuvo una duración de 7 meses divididos en 
dos periodos, en este tiempo se visitó diariamente a la 
escuela, se realizaron observaciones participantes en un 
grupo en específico y en las actividades diarias del centro, 
se revisó el archivo de la escuela y el material histórico 
de la misma. Esta información fue complementada con 
entrevistas abiertas y dirigidas a maestros, alumnos y 
autoridades. 



Valentinez Bernabé, Ma. de la Luz. " La perspectiva de la 
lengua y la cultura P'urhepecha frente a la educación 
escolar " Tesis Licenciado en Etnol inguistica. SEP. INI. 
CIESAS, Patzcuaro Michoacán, febrero 1982. 

El objetivo de este trabajo es dar a conocer la realidad de 
la educación institucionalizada actual y el por qué de la 
conservación de la lengua p'urhepecha en las comunidades. Se 
consideró que primero se debe tener un conocimiento general 
de que son las comunidades donde se hizo el estudio, para 
ello se realizó trabajo de campo durante cuatro meses 
durante lapsos interrumpidos. 

Entre las técnicas utilizadas se encontraron la observación 
directa y metódica, la observación participante, entrevistas 
de carácter abierto y expontáneo y la revisión de documentos 
del Archivo de Unidades Bilingües. 

En primer término presenta una etnografía de la comunidad, 
analiza la situación sociolinguistica de la comunidad, 
después se introduce al espacio de la escuela y al ambiente 
de clase, concentrándose en las relaciones de comunicación 
que se presenta en cada una de las actividades que se 
desarrolla en la escuela. 



Calvo Pontón, Beatriz y Laura Donnadieu. i;J____Qj_fj_c;j l cami..JJ.Q. 
s.f.!Ll_?.___fil;C oJ.fil:.Lc:l_ª-º-..Le_L_JJ¡_pes_lr_.Q_ i nd í gfil:@___.Y----É.!L.-R r o_c;_EE.?_Q___Qg 
forma.f_t!?nL.. Cuadernos de la Casa Chata 1155. Centro de 
Investigaciones y Estudios en Antropología Social, México 
1982. 

Este trabajo tiene el propósito de exponer un conjunto de 
resultados de análisis provenientes de un proyecto del 
CIESAS sobre "El Sistema Nacional de Educación Indígena". 
Hace referencia al resultado de 193 cuestionarios aplicados 
a maestros indígenas del Estado de México y a 27 entrevistas 
semiestructuradas de la misma población. De estos elementos 
se obtuvieron resultados estadísticos básicos sobre la 
concentración de porcentajes en 67 variables diferentes, 
estas a su vez se concentraron en 8 rubros temáticos. 

Los rubros temáticos fueron "11 enados" con el material 
etnográfico proveniente de varias comunidades indígenas, de 
este material se distinguió, por una parte la estructura 
formal de la institución organigrama y la estructura 
informal y oculta de la misma, sociograma. El análisis de 
estos elementos demostró el choque de fuerzas que se 
establece entre los actores sociales y lo que la institución 
busca. 



Luis Orozco, Florinda. " Los niños monolingues zapotecas 
ante la educación primaria Tesis Licenciado en 
Etnolingüistica. Programa de Formación Profesional de 
Etnolingüistas. SEP. INI. CIESAS. Patzcuaro Michoacán, 
febrero 1982. 

El objetivo de este trabajo es analizar los problemas 
psicológicos y sociales que enfrentan los niños monolingues 
zapotecas del municipio de Juchitán Oaxaca, contemplando de 
esta forma el problema de la realidad LINGüISTICA que 
continúa aún vigente en nuestro territorio. 

Se hace referencia al marco social y geográfico de la 
comunidad desde su origen a la actualidad, se realiza una 
cronología de las leyes educativas expedidas en el estado de 
Oaxaca, la historia de la escuela en la que se centra el 
estudio y su funcionamiento. En forma especifica se 
mencionan Jos diferentes problemas que se le presentan al 
niño monolingue zapoteca como consecuencia de la educación 
oficial, analiza algunos ejercicios y objetivos que deben 
cubrirse según el programa oficial y fundamenta por que no 
es posible cumplirlos dada su radical diferencia con la 
lógica del lenguaje zapoteco. 

La metodología empleada para la recopilación de datos fue 
mediante el trabajo de campo efectuado en la comunidad en 
diferentes escuelas, a través de la observación 
participante, las entrevistas, encuestas y diálogo con los 
padres de familia, visitas y observaciones a diferentes 
lugares de la comunidad, todo esto con la finalidad de 
captar el uso y características de la comunicación en la 
población. 



Moreno Claro, Gilberto y Anastacio Marcelino Botho Gazpar. 
"lQué somos los maestros bilingGes en el Valle del 
Mezquital? ". Tesis Licenciado en Etnolinguística. Programa 
de Formación de Etnolinguístas. SEP. INI. CIESAS., Patzcuaro 
Michoacán, febrero 1982. 

Este trabajo surge de la necesidad de proporcionar un 
documento de análisis a la comunidad del Valle del Mezquital 
acerca del tipo de educación que se ha realizado en las 
comunidades rurales y el trabajo en estas de los maestros 
bilingGes. Para lograr esto se utilizaron un conjunto de 
instrumentos técnicos que sirvieron de apoyo para adquirir 
datos, se utilizó la observación, la entrevista, el 
cuestionario, la ficha de campo, las grabaciones y la 
fotografía. 

Utilizando la observación, se estudió físicamente a las 
escuelas, cabeceras de zona escolares y dirección regional 
de educación a fin de captar con exactitud los datos 
necesarios para descifrar la verdadera personalidad del 
maestro bilingüe en su trabajo y en su vida extraescolar. 

Con las entrevistas se acudió a los miembros de la 
comunidad, con el propósito de saber su concepción sobre el 
maestro bilingGe. El cuestionario se utilizó con los padres 
de familia, autoridades y demás sectores de la población. El 
diario de campo fue utilizado para retener en forma 
sistematizada la información obtenida de las observaciones 
de la misma forma constituyó el documento en el cual se basó 
el análisis posterior. 



Muñoz Cruz, Héctor, Paula Gómez López, Rainer Enrique Hamel. 
L ª---~.?J;.U e l_p ___ _Qj;_Q_m_i_;_ _ __gn t r..g__\_ª ___ c; as t.~_Jj_p_n i Z_ª-.c;_i_ó_!J_Y __ _!tl. 
j:J_i_Ll..!J.gj,jj_~!!lº·'--Vol I materiales. Cuadernos de la Casa Chata 
#78, Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología 
Social, primera edición, 1983. 

Estudio de educación bilingüe de las escuelas indígenas 
otomíes del Valle del Mezquital, forma parte de un proyecto 
de investigación en sociolinguística iniciado en 1980. Este 
cuaderno es el vaciado de información proveniente de las 
transcripciones verbales en el salón de clases y hojas de 
observaciones, entrevistas con los padres y maestros. El 
cuaderno abarca los siguientes temas: 

- práctica pedagógica de los maestros. 

- condiciones sociolingüisticas para la adquisición del 
español como segunda lengua. 

- la distribución del español y el otomí en el salón de 
clases. 

- la evaluación escolar y la medición LINGülSTICA del 
dominio del español y el otomí. 

la construcción de la sociedad 
reproducción de las relaciones sociales a 
interacción verbal en el salón de clase. 

escolar y 
través de 

la 
la 



Calvo Pontón, Beatriz E. ¿ Quién es el estudiante 
normalista ? • Un caso de control político del Magisterio 
Federal Urbano. Tesis Maestría en Sociología. Universidad 
Iberoamericana, México 1984. 

El interés de este trabajo es ver cómo y de qué manera se 
presenta el proceso de formación profesional de los maestros 
federales urbanos de educación primaria en relación al 
control político que el Estado ejerce sobre el magisterio 
federal, y más especificamente sobre el magisterio federal 
urbano del nivel primario. Es de interés para este trabajo 
el análisis de la contradicción entre lo dicho oficialmente 
sobre los objetivos de selección de los estudiantes 
normalistas y el tipo de aspirantes que finalmente resulta 
seleccionado para ingresar a la escuela normal. 

El trabajo se realizó como un estudio de caso, durante 1 año 
y medio, en donde se utilizó la observación directa no 
participante en un grupo, entrevistas directas e indirectas 
a los alumnos, maestros y autoridades del plantel, 
aplicación de cuestionarios y recopilación de documentación 
referente a los planes y programas de estudio respectivos. 

La investigación se caracterizó por la penetración bastante 
profunda del investigador en las situaciones que rodean a la 
escuela, este hecho le permitió recuperar gran cantidad de 
material respecto al universo estudiado. 



Paradise Loring Ruth. " Socialización para el trabajo la 
interacción maestro-alumno en la escuela primaria". Tesis 
Maestría en Ciencias con especialidad en Educación. Centro 
de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional. Departamento de Investigaciones 
Educativas. Abril 1979. 

El propósito de este trabajo es mostrar la manera en que los 
alumnos de las primarias oficiales, adquieren a través del 
currlculum oculto y de los procesos de socialización en el 
aula, una preparación que les pueda llevar a adecuarse a un 
trabajo que tiene características especificas. Son dos los 
principales objetivos: 

1 l identificar por medio de la etnografía esta enseñanza 
implícita en las Interacciones que cotidianamente se 
presentan en la escuela. 

2J identificar los mecanismos a través 
enseñanza se lleva a cabo, enfocando 
interacción maestro-alumno. 

de los cuales esta 
de forma especial la 

Para realizar este trabajo utiliza la observación intensiva 
en dos grupos de una escuela primaria del D,F. En este lugar 
se realizan 47 observaciones que comprenden la enseñanza de 
todas las materias, actividades locales de la escuela etc .. , 
cada observación dura aproximadamente dos horas. 

Aclara que debido a la complejidad del fenómeno estudiado, 
fue necesario construir la metodología al mismo tiempo que 
se construía el objeto de estudio. Por esta razón, sólo 
después de estudiar las observaciones realizadas fue posible 
organizar las categorías de análisis del trabajo. Concluye 
con una reflexión sobre de la posibilidad de hacer cambios 
reales y duraderos a partir de la escuela. 



Gal vez, Grecia et al. " El uso del tiempo y los 1 ibros de 
texto de primaria". ~!,l-ª<;1-~_i:_i:i_Q_!§ ___ __J:j!? _____ lrrY.~!§.ti.gª_c;_Lc;iJle__§ 
Ed~~ªj)-~fas.Nol. Departamento de Investigación Educativa, 
Diciembre 1981. 

En este cuaderno se presentan dos investigaciones realizadas 
en este departamento utilizando a la etnografía como opción 
metodológica. La primera investigación se titula El uso del 
tiempo y los libros de texto de la primaria. Es un trabajo 
que se dirige a presentar la forma, tiempo y características 
del uso de los libros de texto por parte de maestros y 
alumnos. La metodología consiste en observar la clase, 
registrando descriptivamente lo que se encuentra. Los 
registros de observación obtenidos fueron a la vez 
codificados estadísticamente. Esta es la información que se 
presenta y analiza en diferentes cuadros. 

El segundo trabajo La Enseñanza de las Ciencias Naturales en 
cuatro grupos de primaria, es una investigación desarrollada 
en el periodo 75-76 en dos escuelas vespertinas de la Ciudad 
de México, con el objetivo de desarrollar técnicas de 
recolección y análisis de datos basados en la observación 
del trabajo docente dentro del aula. Se optó por hacer 
registros descriptivos enfocados a la interacción verbal 
entre maestros y alumnos. En este trabajo sólo se describe y 
analizan los periodos de la clase dedicados al área de 
Ciencias Naturales. 



Bárcena Melina Guadalupe. " La educación preescolar como 
instancia socializadora: Institución y Práctica Pedagógica". 
Tesis maestro en Ciencias en la especialidad de Educación. 
Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional. Departamento de Investigaciones 
Educativas. México 1982. 

La preocupación de este trabajo es el ser y nacer 
institucional, por esta razón se concentra en la práctica 
preescolar cotidiana. Los principales supuestos manejados 
son los siguientes: 

ll que en 
sintetizan 
sociales. 

la cotidianeidad del proceso 
determinaciones institucionales, 

educativo se 
históricas y 

2) que los casos particulares expresan, en alguna forma la 
totalidad del fenómeno. 

Como en el campo educativo 
se contaba con antecedentes 

y en la educación preescolar no 

trabajo, se decidió proceder 
estudian culturas distintas a 
metodología etnográfica, la 
análisis cualitativo. 

de los que pudiera partir este 
como los antropólogos cuando 
la suya, es decir mediante la 
observación intensiva y el 

Las categorías del estudio no estuvieron definidas de 
antemano. Se decidió otorgarles un valor secundario, tanto a 
la capacidad de generalización de los resultados como al 
estudio profundo de aspectos particulares del proceso 
educativo. De la misma forma el objeto de estudio fue 
construido a lo largo del propio trabajo. 

En total se llevaron a cabo 105 horas de trabajo regular a 
lo largo de todo un ciclo escolar. El diálogo constante con 
la teoría permitió que se construyera un esquema de 
interpretación y ordenación de la información presentada. 



Rockwell, Elsie. De huellas, bardas 
historia cotidiana en la escuela". 
Inv~_p-~gp__¡;jón ~P-~~atJ~A, No3, agosto 1982. 

y veredas. Una 
Cu-ªQ~..I:.!l.Q2.._ _ _Q~ 

Este texto pretende demostrar la realidad cotidiana de las 
escuelas mexicanas, además intenta presentar una apertura a 
categorias, interrogantes y reflexiónes que anteriormente 
habían encontrado poca cabida en los mundos académicos de la 
investigación educativa y en los ámbitos de la planeación y 
administración escolar. Se intenta comprender el 
ordenamiento interno de la escuela por medio de la 
observación de lo que ahí sucede. 

Este trabajo incluye un estudio longitudinal de un año en 
dos escuelas vespertinas del Distrito Federal y recupera 
algunos resultados de otro proyecto La práctica docente y 
su contexto institucional y social, cuya información 
empírica proviene de 15 escuelas, de una gama muy amplia en 
cuanto estructura. 



Rockwell, Elsie y Justa Ezpeleta. " La escuela relato de un 
proceso de construcción inconcluso DIE-CINVESTAV-IPN, 
1983. 

Trabajo que nace de la inquietud por estudiar la escuela tal 
como es, se acepta que las primeras pistas conceptuales de 
como abordar la escuela llegaban de dominios ajenos a lo 
educativo, en donde la escuela es una institución o un 
aparato estatal que cuenta con una historia documentada y 
escrita desde el poder estatal. Ante esa historia 
documentada cohexiste otra historia y existencia no 
documentada. Bajo este marco es preciso buscar opciones 
metodológicas que comprendan la observación hacia episodios 
cotidianos aparentemente inconsecuentes, esta opción es la 
etnografía. 

Desde esta ubicación analiza lo cotidiano 
implicaciones políticas y sociales, su relación 
Estado y el sentido común. Además hace referencia 
características que pueden presentarse dentro 
reflexión de lo cotidiano. 

y sus 
con el 

a las 
de la 



Ferreiro, Emilia. " La práctica del dictado en el primer año 
esca 1 ar ". Cuade_!:.!}Jl_?.. .... !;!~ __ ..l_D...Y-"'-~li..gac i enes l;;duca t__i v-'ª§, No 15. 
Departamento de Investigaciones Educativas. CINVESTAV-IPN, 
agosto 1984. 

Trata de comprender lo que realmente ocurre en el salón de 
clase para comprender los trastornos de aprendizaje que 
tienen lugar ahi. Es un estudio que analiza las 
características que se presentan en la práctica cotidiana 
del dictado en diferentes escuelas. Se utiliza para obtener 
información observaciónes de las situaciónes que se 
presentan alrededor del dictado, palabras, ortografía, 
significados, calificación, corrección de errores etc ••• 

Los observadores dedicados a la recolección de datos 
registraron el máximo posible de situaciónes tratando de ser 
extremadamente fieles en el registro de las verbalizaciones 
del maestro. 



Bertely Busquets María. " La realidad emocional y sensual en 
la Fami 1 ia y en el Jardín de Niños". Tesis maestro en 
Ciencias en la especialidad de Educación. Centro de 
Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional. Departamento de Investigaciones 
Educativas. México , Marzo 1985. 

El objeto de este trabajo es mostrar algunas de las 
manifestaciones emocionales y sensuales de la vida cotidiana 
de los sujetos. Estas manifestaciones están caracterizadas 
por un conjunto de producciones, relaciones y expresiones 
cotidianas cuyo contenido afectivo, corporal, estético y 
social rebasa el carácter puramemte racional de las acciones 
corporales. Esta realidad juega un papel importante como 
primera experiencia en la etapa preescolar. 

El trabajo fue realizado en una zona popular de la Cd. de 
México, en donde se realizaron una serie de reuniones 
durante 5 meses con parejas de adultos, tales reuniones se 
concentraron en la discusión de las relaciones afectivas que 
tales parejas consideraron definitivas en su vida. Por otra 
parte en la misma zona se realizaron observaciones en un 
jardín de niños durante cuatro meses en distintos grados. 

Plantea que el fenómeno que estudia debe ser enfrentado a 
través de una metodología cualitativa, pues esta permite 
recuperar las interacciones entre los sujetos y de la misma 
forma asume de entrada que los sujetos construyen 
cotidianamente su realidad. La etnografía como instrumento 
para el estudio de las relaciones entre la gente y como 
forma particular de interpretar cualitativamente y 
fenomenológicamente el comportamiento humano y los sistemas 
de significación, nos lleva a obtener información sobre 
interacciones humanas que es imposible obtener a través de 
los métodos cualitativos. 

Finaliza presentando el antagonismo vivido entre esta 
realidad emocional y sensual y las prácticas escolares 



Edwars Risopatron, Verónica. " Los sujetos y la construcción 
social del conocimiento escolar en primaria: Un estudio 
etnográfico". Tesis maestro en Ciencias en la especialidad 
de Educación. Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados 
del Instituto Politécnico Nacional. Departamento de 
Investigaciones Educativas. México , octubre 1985. 

Este trabajo parte de la intención de comprender lo que 
sucede con el sujeto en el acto educativo, para ello 
recupera varios elementos, "lo dado" <cultura), aquello con 
lo que el sujeto "se encuentra" en la escuela y lo que 
sujeto hace con lo "dado". Acepta que los análisis sobre el 
sujeto educativo y el conocimiento social han tendido a 
dicotomizarse, lo que ha provocado la simplificación de la 
realidad escolar y la dificultad de apreciación de su 
particular complejidad. 

Elige en enfoque etnográfico por que este le permite una 
recuperación sobre diversos sectores de la realidad, de la 
misma forma con la etnografía, la observación participante y 
la entrevista le es posible observarlo " todo ", El trabajo 
se organiza a través de la observación de 2 aulas de una 
escuela primaria intensiva para desertores, durante 10 
meses, también se utilizaron entrevistas no estructuradas 
para complementar la información. 

El estudio pretende haber construido algunas dimensiones 
constitutivas de la definición de la situación escolar en la 
relación de ciertas formas de conocimiento. 



Escalante H. Rodolfo Jván, y Mauricio Guillermo Robert D. 
"La evaluación de la escuela primaria ". Tesis maestro en 
Ciencias en la especialidad de Educación, Centro de 
Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional. Departamento de Investigaciones 
Educativas. México, Julio 1985. 

El objetivo de este trabajo es ofrecer una reflexión sobre 
las implicaciones sociales de la evaluación y sus 
repercusiones en las concepciones del conocimiento que 
tienen los mnos y maestros, a partir de las formas 
concretas de evaluación cotidiana en las aulas. 

Recupera como eje teórico a la Nueva Sociología de la 
Educación, ya que este marco ofrece la posibilidad de 
realizar estudios cualitativos sobre el carácter social del 
conocimiento, descubrir la "caja negra" de la escuela, y 
aporta como herramienta metodológica a la etnografía. 

Para este estudia se utilizan las técnicas de observación 
directa, para obtener información cualitativa y en 
profundidad del salón de clase. Se realizaran 100 
observaciones durante 3 horas en promedia, en 3 escuelas 
primarias del D.F, buscando mediante estas observaciones, 
encontrar hipótesis acerca de la forma en que funciona la 
evaluación en relación a las concepciones de maestros y 
alumnos, a las formas de relación social y a las programas y 
métodos utilizadas. 



Mercado Maldonado, Ruth. " La educación primaria gratuita, 
una lucha popular cotidiana " Tesis maestro en Ciencias en 
la especialidad de Educación. Centro de Investigaciones y 
Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. 
Departamento de Investigaciones Educativas. México, Marzo 
1985. 

El trabajo que aquí se presenta en producto de una 
investigación etnográfica y apoya a un proyecto mas amplio 
de investigación del DIE. 

En su planteo teórico sostiene que la vida cotidiana escolar 
se construye a través de diversos procesos, y es propuesta 
de este trabajo la identificación y reconstrucción de los 
procesos de negociación por la escolaridad primaria y su 
gratuidad. 

Aclara que las categorías de análisis del proyecto se fueron 
construyendo en el proceso mismo, a través del acercamiento 
a las situaciones y practicas observadas en la vida diaria. 

El trabajo se organiza primero, haciendo una descripción 
empírica de la zona de estudio y de las relaciones que se 
establecen entre diversos núcleos: autoridades, direcciones 
y asociaciones de la comunidad civil en relación a la 
escuela. Retoma las situaciones que estas viven a través de 
los procesos de negociación política en relación a la 
educación y a la escuela. 



Sandoval Flores Etelvina. '' Los maestros y su sindicato. 
relaciones y procesos cotidianos." Tesis maestro en Ciencias 
en la especialidad de Educacion. Centro de Investigaciones y 
Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. 
Departamento de Investigaciones Educativas. México , Mayo 
1985. 

Este trabajo parte de la situacion actual del magisterio y 
del control sindical presente no solo en la macro estructura 
social, sino en la forma que toma la pol;tica sindical en la 
vida laboral cotidiana de los maestros. El interés de este 
trabajo es mostrar la forma en que la vida sindical se 
expresa en los ámbitos escolares y como los mecanismos de 
control político encuentran ahí sus límites y sus 
posibilidades de concretarse. 

El estudio es de tipo etnográfico, ya 
conocer una realidad y elaborar una 
teórica en torno al objeto de estudio. 

que esto permite 
conceptualizacion 

El trabajo se concreto en 5 escuelas de provincia, 4 
federales y 1 estatal. El trabajo de campo abarco un período 
de dos a~os, se integraron observaciones en la escuela, 
entrevistas abiertas con maestros, supervisores y dirigentes 
sindicales de la zona escolar. Los datos recabados fueron 
heterogéneos y contradictorios, por esto se requirieron 
varios niveles de análisis que permitieron encontrar la 
significación de sucesos aparentemente intrascendentes de la 
vida cotidiana. 



García González, Carlos Manuel. " La escuela DPR 16-0720-5. 
Crónica de un desentrañamiento ". Tesis maestro en Ciencias 
en la especialidad de Educación. Centro de Investigaciones y 
Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. 
Departamento de Investigaciones Educativas. México, 
Diciembre 1986. 

El trabajo es una crónica integrada, reprocesada y vuelta a 
escribir para dar una apariencia literaria, con la intención 
de hacer inteligibles las acciones y reacciónes que tienen 
lugar en la escuela. 

El trabajo esta estructurado a manera de ensayo literario en 
cuatro partes, uno las razónes, dos el lugar, tres las 
personas y cuatro las acciones. El escrito inicia en la 
primavera del 84 y finaliza en el verano del 86 y da cuenta 
de un espacio localizado en el Edo. de Michoacan, recupera 
la historia oral de la comunidad, el acontecer de los 
procesos sociales, la historiografía oficial, a través de la 
observación, la observación participante, las entrevistas no 
estructuradas. 

Un aspecto especial de este trabajo es que también incluye 
dentro del cuerpo de análisis las propias acciones y 
reacciónes que provoca la realización del estudio en la 
comunidad. 



Aguilar Hernández Citlali. " El trabajo de Jos maestros, una 
construcci6n cotidiana " .Tesis maestro en Ciencias en Ja 
especialidad de Educaci6n. Centro de Investigaciones y 
Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. 
Departamento de Investigaciones Educativas. México, 
septiembre 1986. 

El objetivo de este trabajo es dar cuenta de aquellas 
expresiones, sentidos, contenidos y modalidades adquiridos 
en la vida cotidiana escolar a partir de las condiciones 
concretas donde se efectúan, así como Ja relevancia que 
tiene para la instituci6n y para Jos sujetos que lo 
realizan. 

Poniendo en evidencia la cotidianidad del trabajador
maestro, se quiere llamar Ja atenci6n sobre el papel de los 
maestros en la construcci6n cotidiana de Ja institución. 

La construcci6n de la escuela como objeto de estudio a 
partir de lo que ella es y no lo que debiera ser requirió 
una perspectiva diferente a Ja usual, se encontró en la 
etnografía el medio mas id6neo para aproximarse a la vida 
cotidiana de las escuelas, pues esta forma de acercamiento 
cuenta con la posibilidad de documentar lo no documentado. 

El trabajo de análisis se realiza sobre los registros de 
campo que se elaboraron a partir de notas tomadas durante 
las observaciones, pláticas informales y entrevistas 
abiertas en 4 escuelas, 2 estatales y 2 federales, durante 2 
años. Las escuelas trabajadas se escogieron con base a sus 
posibilidades de comparac1on y contraste. Respecto a los 
maestros se tomó la gama existente en las escuelas. 



Abrego Salazar, Ma. de la Luz. " El uso del lenguaje en la 
escuela primaria: Análisis etnográfico de dos casos ". Tesis 
Licenciatura en Pedagogía, Facultad de Filosofía y Letras. 
UNAM, México, Julio 1986. 

Este trabajo surge de la necesidad de acercarse a la 
realidad escolar y especialmente a la interacción en el 
aula, adopta la modalidad de descripción analítica, 
inscribiéndose en el enfoque de investigación cualitativa, 
por esta razón se elige el enfoque etnográfico como 
metodología de campo. Esta metodología se elige porque 
permite un acercamiento directo al contexto escolar y porque 
se trata de un proceso de investigación alternativo que 
pretende lograr explicaciones reales sobre la interrelación 
entre la educación y el sistema social. 

El trabajo de campo inicia con observaciones intensivas, en 
dos grupos de una escuela primaria del Edo. de México, 
durante dos meses. Con estas observaciones se elabora un 
documento etnográfico en donde se registra el proceso diario 
de observación, el análisis de la información recabada del 
documento a la luz de un eje teórico, y una serie de 
elementos y explicaciones de las condiciones reales en las 
que se desarrolla la vida cotidiana en la escuela. 



Stock Niederstrasser El ke. " Los libros de texto gratuitos 
en México y su contexto en materia de educación sexual: Un 
estudio aplicando el método etnográfico Tesina 
Licenciatura en Pedagogia. Facultad de Filosofía y Letras. 
UNAM, México, Julio 1987. 

Muestra como en el plano institucional es dada la educación 
sexual a partir de dicha unidad en el libro de CN de la 
SEP, doce años después de su surgimiento. Observa si este 
contenido concuerda con los valores morales que sustenta el 
maestro, para ello se optó por hacer un análisis micro 
sociológico de carácter cualitativo enfocado a la 
interacción verbal entre maestro-alumno que se fundamenta en 
un acercamiento etnográfico, ya que este tipo de 
Investigaciones abordan de manera mas directa la situación 
escolar concreta. 

Primero se presenta la finalidad de los libros de texto y su 
contenido en materia educativa. Segundo se argumento el uso 
de la técnica etnográfica. Tercero el conocimiento de las 
condiciónes en las que se desarrolla la práctica del 
maestro-alumno. 

Los pasos metodológicos comprenden, descripción de la 
escuela, observación con un grupo y construcción de 
categorías. Utiliza para la construcción analitica del 
trabajo el material recolectado mediante la observación, y 
por último presenta un apartado de alternativas para la 
impartición de educación sexual a nivel primaria. 



Carpio Alarcón, Luis. " La práctica docente una experiencia 
escolar cotidiana ". Tesis de Licenciatura en pedagogía. 
Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón. UNAM, Edo 
de México 1987. 

El presente trabajo intenta explicar la problemática de la 
práctica docente, pretende analizar procesos pequeños con 
incidencia en espacios relativamente regionales y 
sectoriales con duración variable, ya que estos espacios 
expresan historias acumuladas y articuladas a procesos 
mayores que se ubican en el contexto en que ocurren. 

Hace referencia a la práctica docente como proceso dinámico 
entre sujetos y elementos, que coinciden en la vida 
cotidiana de la escuela primaria. Más que estudiar la 
practica docente en función de lo normativo, lo hace a 
través de la reconstrucción de la experiencia escolar 
cotidiana y del análisis de procesos educativos concretos 
que la condicionan y da sentido. 

Este estudio de caso etnográfico está basado en entrevistas 
no estructuradas y en observaciones selectivas que conforman 
el marco interpretativo general del análisis del proceso de 
la práctica docente. El uso de las técnicas etnográficas 
ofrece una mayor comprensión de la esencia de procesos 
educativos concretos, como las relaciones maestro alumno, 
vida escolar cotidiana en primaria etc ... 

Con la recolección de datos se intenta 
estructuras de significado de los sujetos 
Como observador participante se comparte la 
de los sujetos y se procura comprender sus 
emociónes así como comprender los contextos 
espaciales de su práctica. 

descubrir las 
participantes. 
vida cotidiana 
sentimientos y 

temporales y 



Varea Falcón Amparo. " El fracaso escolar y la Escuela 
Nueva. Un estudio metodológico ", Tesis maestro en Ciencias 
en la especialidad de Educación. Centro de Investigaciones y 
Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. 
Departamento de Investigaciones Educativas. México , Junio 
1988. 

Ante el alto índice de fracaso escolar del que hacer 
referencias las estadísticas nacionales, y cuyos argumentos 
mas traducidos son el uso metodológico o la forma de 
enseñanza, para este trabajo resulta interesante saber que 
pasaba en la escuela activa que, basada en los principios de 
la escuela nueva, fuera oficial y con alumnado de diverso 
origen socioeconómico. 

El trabajo se realiza en el Centro de Educación preescolar y 
primaria del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, el diseño 
del trabajo de campo lo califica de estudio de caso, y hace 
uso de entrevistas , observaciones en clase e interferencia 
directa con los alumnos de un grupo de sexto año. Al final 
presenta un contraste entre las concepciones de los niños 
antes y después del trabajo efectuado con ellos. 



Carbajal Juárez, Alicia Lily. " El margen de la acción y las 
relaciones sociales de los maestros: Un estudio etnográfico 
en la escuela primaria ". Tesis maestro en Ciencias en la 
especialidad de Educación. Centro de Investigaciones y 
Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. 
Departamento de Investigaciones Educativas. México 
septiembre 1988. 

El trabajo describe algunas situaciones que se han 
encontrado en una escuela primaria urbano federal matutina, 
con la finalidad de aportar elementos para el estudio de las 
escuelas primarias, y rescatar de la misma forma lo 
cotidiano como un ámbito importante a considerar en la 
investigación educativa. 

El interés por conocer la realidad escolar desde los sujetos 
que la construyen, provocó la opción de la etnografía como 
metodología de investigación. El trabajo de campo se realiza 
en dos periodos de observación de 5 meses cada uno, además 
de la observación participante se utilizó la reconstrucción 
de notas de campo, realizadas entre la escuela y sus 
alrededores mas cercanos. El resultado de este trabajo es 
fundamentalmente descriptivo. 



Cornejo Oviedo, Alejandro. " La Escuela Secundaria de Xoco. 
Un estudio de caso sobre procedencias socieconómicas e 
interacciones educativas en un grupo de alumnos". Tesis 
Licenciado en Ciencias Políticas. FCPYS.UNAM, México 1988. 

Este trabajo parte de la concepción de que el sistema 
educativo nacional en su organización y estructura forma la 
desigualdad en el escuela creando diferencias abismales 
entre los individuos de una misma zona geográfica y una 
comunidad, esto no sólo es términos de sus posibilidades 
económicas y condiciones culturales que amplía ó estrechan 
su permanencia en el sistema educativo sino también por el 
peso relativo de factores como el lugar de origen, la edad, 
el sexo,los recursos familiares, el acceso a bienes y 
servicios las relaciones sociales y las aspiraciones 
individuales. 
Esta situación aunada a las anomalías educativas sufridas 
por la función tradicional del aprendizaje, hacen mas severo 
el problema, de ahí la importancia de estudiar situaciones 
particulares en las que sea posible reconocer tanto la 
participación de los actores involucrados, como la 
influencia relativa de diversos factores sociológicos en sus 
desempeños diarios. Se detecta que en forma cotidiana se 
suceden en la escuela una serie de fenómenos que casi nadie 
conoce y que su misma cotidianeidad los hace 
"insuceptibles", menos importantes y menos dramáticos a la 
mirada de los demás. 

El trabajo de campo se realizó con un grupo de alumnos del 
tercer año, durante el ciclo escolar 1985 en una secundaria 
pública localizada en la colonia Xoco de la Cd. de México. 
Los datos se recogieron por medio de un diario de campo y la 
aplicación de una encuesta individual a cada uno de los 
alumnos del grupo observado. Las notas del diario de campo 
se agruparon en enlacesmúltiples de información que se 
fueron traduciendo a actividades regulares e irregulares en 
el salón de clases. El trabajo de campo duró 8 meses con 
observaciones de 3 veces por semana. Las rutinas 
metodológicas más empleadas en el registro de dichas 
observaciones fueron lo que ocurría en clase, quién era, qué 
hacia, hacia quién se dirigía en qué contexto, para 
complementar esta información las encuestas individuales 
permitieron recabar información mas detallada de la historia 
de los alumnos. 



"Los alumnos ante la disciplina Guzmán Gómez, Carlota. 
escolar: ¿ aceptación ó 
Tesis de Maestría 
Latinoamericana de Ciencias 
México. Julio 1988. 

rechazo ?. estudio de caso l 
en Ciencias Sociales. Facultad 

Sociales < FLACSO l. Sede 

El objetivo del trabajo es dar cuenta de las formas en que 
se ejerce la disciplina en la escuela secundaria, para ello 
parte de su organización institucional y los medios o 
mecanismos que se emplean para disciplinar. Una vez ubicado 
este punto analiza la actitud de los alumnos frente al 
sistema disciplinario, su interpretación y respuestas al 
mismo. 
Se rescata la linea de investigación conformada por la nueva 
sociología inglesa, la etnometodologia, la fenomenología, la 
sociología interpretativa y el interaccionismo simbólico, el 
interés por el análisis a nivel micro y por las prácticas y 
procesos que se generan al interior de la escuela. Bajo 
estos ejes teóricos el estudio se plantea como un estudio de 
caso que comprende tres niveles metodológicos. 

1) el contexto organizacional, como el 
limites en el que se desarrolla 
disciplina. 

espacio que marca los 
el ejercicio de la 

2> los medios y mecanismos disciplinarios que se emplean 
dentro del espacio organizacional, a si como a los ámbitos a 
los que este se dirige. 

3) percepción 
la di se i p l i na 
escuela. 

y análisis de las respuestas de los alumnos a 
dentro del espacio organizacional de la 

El estudio de caso se presenta como un nivel micro-social 
que permite penetrar en las prácticas que se generan al 
interior de la escuela, así como en las formas particulares 
en que organiza y ejerce la disciplina. 



Gallegos Cerón, Angélica, Eugenia Lucas Valero, Eulalia 
Vicente Mayorga. " La vida de los adolescentes en la escuela 
secundaria: Una aproximación desde lo cotidiano Tesis 
Licenciado en Pedagogía. Escuela Normal Superior de México. 
Secretaría de Educación Pública. México, Mayo 1988. 

Este trabajo profundiza en tres aspectos de la vida 
cotidiana del adolescente en la escuela secundaria, la forma 
en que asumen o rechazan la organización escolar existente, 
los intereses que tienen en el marco de la institución 
escolar y el tipo de comunicación establecida por el maestro 
durante la clase. 

Plantea también la importancia de rescatar la 
caracterizacion de la vida escolar cotidiana, ya que esta es 
el ámbito donde el rol de los sujetos, maestros, alumnos y 
autoridades, adquieren formas, modalidades y expresiones 
concretas. 

La organización metodológica se llevó a cabo en tres 
niveles, macrosocial, microsocial e individual, para ello se 
utilizaron observaciones, entrevistas, encuestas (aplicadas 
mediante un muestreo probabilísticos), además de registros 
anecdóticos, todos ellos elementos para captar una visión lo 
mas completa posible del universo escolar estudiado. 



Hernández González Joaquín. " La enseñanza de las Ciencias 
Naturales: Entre una re-descripción de la experiencia 
cotidiana y una resignificación del conocimiento escolar ". 
Tesis maestro en Ciencias en la especialidad de Educación. 
Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional. Departamento de Investigaciones 
Educativas. México , Junio 1989. 

Ante la ausencia de trabajos sobre la enseñanza de las 
ciencias y dado el creciente interés sobre las 
Investigaciones etnográficas en los diferentes aspectos de 
la vida cotidiana de las aulas. Este trabajo hace una 
descripción del discurso social desplegado en el aula en 
torno a la enseñanza de las Ciencias Naturales. 

Casi la totalidad de los datos, fue recopilada a partir de 
la observación no participante. Estas se realizaron durante 
8 meses, centrando el interés al despliege de las 
interacciones sociales y comunicativas durante la enseñanza. 

Introduce un análisis lingüístico y semántico del discurso 
recopilado a través de las observaciones realizadas, detecta 
cómo a través del lenguaje se van organizando concepciones 
sobre aspectos cotidianos que tienen su referente en la 
ciencia. 



6onzález Flóres, Patricia. " Educación y migración: el caso 
de los migrantes estacionales México-Estados Unidos " 
Tesina para obtener el titulo de Licenciado en Pedagogía, 
Facultad de Filosofía y Letras. UNAM, México julio 1989. 

El objetivo de este trabajo es lograr un acercamiento a la 
problemática que surge a raíz de la migración de mexicanos a 
Estados Unidos. El propósito es elaborar una primera 
descripción de cómo el fenómenos migratorio índice en los 
procesos educativos en México, con el objeto de ofrecer un 
marco de referencia a partir del cual sea posible 
identificar aspectos particulares que requieren ser 
investigados. 

El trabajo recopila la información existente sobre el tema 
de diferentes fuentes y lo complementa con una serie de 
entrevistas abiertas y estructuradas que enriquecieron esta 
visión. Tales entrevistas se realizaron a diferentes 
·funcionarios relacionados directamente con la problemática. 
De esta forma el trabajo se estructura en buena parte a 
través de la información recopilada por medio de las 
entrevistas. 

Se acepta que la información recopilada es demasiado 
amplia en relación a los objetivos que se planteaban para la 
realización del trabajo. 



Malina García, Amelía. Estudio exploratorio de los 
aspectos cualitativos de la deserción del sujeto escolar a 
nivel primaria: dos estudios de casos en el ámbito familiar 
y escolar en la zona sur del D,F <Pedregal de Santo 
Domingo>. Tesis Licenciatura en Pedagogía. Facultad de 
Filosofía y Letras UNAM, México 1989. 

Este trabajo está orientado a explicar los procesos que dan 
cuenta del fenómeno de la deserción escolar. Como punto de 
partida se basa en varios documentos oficiales que han 
tratado el tema, estos documentos invitan a a continuar la 
indagación a través de enfoques cualitativos. En base a 
esto, el trabajo se sitúa como un análisis cualitativo, que 
da cuenta de los elementos que intervienen en el proceso de 
la deserción, a nivel individual y social. 

La opción metodológica partió de una perspectiva cualitativa 
de análisis, a través de la cual se examinaron aspectos que 
intervienen en el proceso por el que los niños escolarizados 
abandonan o son rechazados por la institución escolar. Se 
retoman aspectos de la metodología etnográfica, mediante 
observaciones y entrevistas a nivel participativo, 
paralelamente se fueron revisando aspectos teóricos que 
contribuyeron a la interpretación del documento etnográfico. 



López Soria, 
Estudio de 
Facultad de 

Asunción Lucila. " Relación Escuela-Comunidad. 
un caso Tesis Licenciado en Pedagogía. 

Filosofía y Letras. UNAM, México enero 1990. 

Se analiza en este trabajo el papel que se le ha asignado a 
la educación agropecuaria a nivel medio superior, impartida 
por los Centros de estudios de bachillerato Tecnológico 
Agropecuario (CBTAS>. El interés por este tema surge a 
partir de la importancia que le es asignada a dichos centros 
como elementos que pueden llegar a ofrecer la superación 
económica y social de los campesinos, de la misma forma se 
pretende conocer las iniciativas adoptadas para alcanzar 
dichos objetivos y las condiciones particulares en las que 
se dan las prácticas escolares en estos centros y su 
relación con la localidad, San Miguel el Grande Estado de 
Oaxaca. 
Para la realización del trabajo fue seleccionado el método 
de estudio de caso que es utilizado para analizar una 
realidad limitada, en este estudio: la comunidad. De esta 
forma Ja perspectiva que orientó la realización del trabajo 
fue Ja etnografía, el análisis de los datos fue cualitativo, 
y por el carácter descriptivo, se pretendió lograr un relato 
preciso acerca de la interacción que se da <1986l entre el 
CBTAS y la Comunidad. 
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