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En el campo de las ciencias sociales la tarea de investigación ha 

experimentado una serie de posiciones teórico-metodológicas que guían 

el estudio y anbltsis de los procesos sociales. Un sector de ln 

investigación social que ocupa un lugar importante, es la educación. 

Son muchas las inquietudes que surgen al hablar de educación; a lo 

largo del tiempo se ha abordado su estudio desde distintas perspectivas, 

las cuales determinan la orientación concreta de la investigación, 

atendiendo a un contenido teórico, el cual define y valora el papel de la 

educación dentro de la sociedad. Básicamente la tarea de Investigación se 

sintetiza en la posibilidad de distinguir mejores teorías que expliquen la 

realidad, así como determinar aquellos procesos que hicieron inteligibles 

los fenómenos estudiados. 

De lal manera que se tiene una triple función en el proceso de 

Investigación; por una parte se llega a conocer, intensiva o 

extensivamente, un objeto determinado; por otra parte, se pl1111tean 

teorías, métodos y técnicas que permitan abordar la problemilticn en 

cuestión; finalmente, los resultados obtenidos contribuyen, de 11lguna 

manera, a la solución de problemas educativos. 

El creciente interés de los estudios educativos dentro de lo sociedad 
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mexicana, no es un hecho meramente r,ircunstanclal. Nuestro país afronta 

una etapa de cambio y renovación social, recayendo en lo educativo un 

Importante Insumo para la transformación . De esto se desprende la 

Importancia de inridir en el 6mbito educativo teniendo como finalidad 

llegar a conocer, describir y comprender los procesos educal1vos, para 

aportar soluciones a las necesidades nacionales. 

La problem6tica educativa mexicana, es complicada por sí sola, pues 

en ella se reflejan las carencrns que aquejan a toda la sociedad. El 

fracaso de la educación como med10 de promoción social, la 

subordinación del sistema educativo ante el mercado productivo, la 

Insuficiente cobertura de la demanda nacional, la ausencia de políticas 

educativas eficaces que formen ciudadanos aptos para las exigencias 

cognoscitivas y morales de la sociedad, etc. implican un enorme esfuerzo 

y un serio compromiso para incurrir en la reflexión, estudio y análisis de 

la educación 

Esta situación de crisis educativa ha originado una serie de estudios 

que tratan de dar explicación a las distintas instancias sociales y su 

relación con el aparato escolar. La educación como fenómeno social ha 

sido objeto de estudios antropológicos, políticos, sociales y psicológicos 

entre otros; sin embargo es dentro de la sociología de la educación donde 

se sitúan las más importantes discusiones teóricas que sobre educación 

y sociedad, se est6n desarrollando en todo el mundo. Estas teorías 
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sociológicas, a pesar de su intensa búsqueda por entender y revelar el 

significado y carácter social de la educación, no son de ninguna manera 

una explicación única y acabada de ta misma. 

No es objetivo de este trabcjo presentar una exposición de les 

corrientes sociológicas que han explicado et fenómeno educativo; 

únicamente se pretende iniciar una profunda reflexión sobre una 

altemattva de lnYesttgoclón educativa que nos ofrece la posibilidad de 

aprehender y comprender une determinado realidad en su complejidad 

Integrada, destccando su particularidad. 

Generalmente hablar de educación nos remite a pensar ésta en 

términos de una educación organizada lnstttuclonalmenle sin que ello 

signifique circunscribirla al ámb1to escolar, ya que la educación como un 

proceso formativo e informativo de un individuo, no Inicio ni culmino en 

la escueta. Sin embargo debemos aceptar que es en ella donde se expresan 

las principales demandas, contradicciones, trascendencias y progresos de 

otras lnstanclos sociales, por lo que su estudio recobro un Importante 

lugar dentro de los investigaciones educativas. 

Lo escuela como instancia social es algo más que et medio proveedor 

de conocimientos; es un espacio social cuya significación es asignada y 

YIYenclada dentro de un conlexlo partlculor, de lo! forma que esla 

significación depende de cómo los sujetos establecen o modifican lo 

relación escueto-sociedad. 
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No obstante la configuración y sentido que se otorga en particular a 

la escuela, en un sentido general, es de ella de quien se espera la 

resolución de todos los problemas educativos, tanto individuales como de 

escala social. Sin embargo junto a esta Importantísima función que se le 

atribuye, subs iste para rnvesligadores, políticos, maestros y alumnos 

la incógnita sobre la manera en que la escuela lleva a cabo tal función, si 

es el caso. 

Una comprensión y evaluacion de los acontecimientos de la escuela es 

esencial para todo anél1s1s del fenómeno educativo; la vida escolar es un 

tema demasiado complejo que 01en merece la atención de lodos aquellos 

en quienes recae la tarea de practicar, documentar y planear la educación 

nacional. Hacer susceptible de análisis y discusión la práctica escolar, es 

tarea urgente que debe llevarse a cabo debido a los grandes problemas 

educativos que aún prevalecen sin ser resuellos, pues son tan complejas 

sus actividades y funciones que trascienden a niveles económicos, 

potlticos y sociales. 

Penetrar en la intimidad de una escuela no es tarea fácil. A lo largo 

del tiempo han habido muchas investigaciones de observaciones en el 

aula que apuntan a la adopción casi exclusiva del tipo de Investigación 

conocida como ·análisis de interacción· siendo ésta una técnica por 

medio de la cual el investigador se vale de uno serie de categorías 

previamente determinadas para clasificar el comportamiento de los 
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participantes del evento La investigación de este tipo ayuda a 

determinar las conductos manifestadas en el aula, pero pierde de vista 

los tntenctones que pueden existir bajo esta conducta, ya que se tgnora el 

contexto temporol y espociol globo! en el que ocurre lo occión y el cuol 

puede ser altamente significativo. Por otra parte, al establecer de 

antemano las categorías de análisis pueden crearse prejuicios en torno a 

lo observación, corriéndose el riesgo de desdeñar rasgos importantes de 

lo vlda del aula. 

Este modo de aproximación al aula es solamente una estimación de las 

categorías que se han defimdo desde un nivel teórico externo al objeto de 

estudio, siendo las conclusiones generadas representaciones reducidas y 

simplificadas de la relación social maestro-alumno. 

Los métodos y técnicas seguidos en psicología, sociología y 

antropología para las investigaciones en el aula, han de considerar la 

complejidad de su objeto de estud10, de manera tal que puedan construir 

un espacio de comunicación que favorezca el desarrollo de las 

respectivas investigaciones, valiéndose para ello, no necesariamente de 

lo exclusión de técnicas sino a partir de su complementación. 

La perspectiva de investigación etnográfica conclente de la 

heterogeneidad de la realidad educativa, nos ofrece la posibilidad de 

hacer investigociones como producto de una relación entre el trabajo 

teónco y empírico; y quienes se encuentran directamente insertos en la 
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re8lidad estudiada. 

Así pues, en este trabajo se presentan los principales aspectos 

teóricos y metodológicos de la inYestigación etnográfica en educación. 

Al ser el humano, en su interrelación con otros humanos, el objeto de 

estudio de las ciencias sociales, las herramientas metodológicas más 

comunes de estas disciplinas resultan por sí solas inadecuadas; el uso de 

instrumentos cuanltlativos; entrevistas, cuestionarios, observaciones 

estructuradas y análisis esl8dísllcos, ayudan poco a esclarecer el tipo de 

problemas Que anallza la investigación etnográfica, siendo en su 

total1dad hechos sociales basados en la experiencia colldiana. Es por ello 

Que se ha iniciado el presente trabajo con una exposición del manejo de 

datos cuantitativos y cualitativos en investigaciones educativas, con la 

finalidad de mostrar que la investigación cualitativa no opera de la 

misma manera que la investigación cuantitativa. 

Dado el carácter sociológico y antropológico de la investigación 

etnográfica, fue necesaria la revisión de todos aQuellos antecedentes 

teóricos Que constituyen la base y cuerpo de la etnografía, siendo sus 

principales antecedentes sociológicos la fenomenología, el 

interacciomsmo simbólico y la etnometodología. Desde el punto de vista 

antropológico se ha reconocido en la antropología social su antecedente 

Inmediato. 

Asimismo se ha concedido un apartado especial a La Nueva Sociología 
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de lo Educación por ser éste una Importante innovación en el tretamiento 

de estudios cualitativos a nivel microsocial. teniendo como temas de 

estudio cuestiones de rendimiento académico, aspectos educativos de 

sociolmgüislica, estudios sobre los culturalmente desventajados, 

competencia comunicativo e interecclón en el aula, entre otros. Todos 

ellos encaminados o situar ·10 problemático del conocimiento como 

núcleo centrar ( 1) 

Se he considerado Importante hacer este referencia histórico de le 

Investigación etnográfica pera poder comprender, dado su netureleze 

cuelltetlve, antropológica y social, sus fundamentos, metodologle, 

técnicas y relevancia. A partir de esta identificación de los antecedentes 

de le etnografla. el capítulo cuarto de este trabajo se refiere e los 

principios y supuestos teóricos que corresponden o la lnvest1goclón 

etnográfico en educación. 

El énfasis de este enfoque de Investigación está en le reconstrucción 

de le realidad social o partir de uno minucioso y detallado dscripclón de 

la situación, tretendo de explicar el comportamiento de los actores, por 

medio de le observación directo del contexto dentro del cual los sujetos 

manifiestan sus acciones. Este tipo de proceder en el campo requiere 

rebasar les formes habituales de investigaciones educativos y establecer 

un vinculo pertinente entre el merco teórico, le guía de trebejo y el 

análisis de los datos; es por ello que se presente un capitulo dedicado e 
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Ja parte metodológica de la etnografía, el r.ual si bten no ofrece un marco 

r~ferencial para futuras investigaciones, en cambio, incursiona en la 

búsQueda de una fundamentación metodológica más flexible para hacer 

Investigaciones educativas a nivel microsoclal. 

Asi también se ha Juzgado conveniente Incluir en este trabajo 

descriptivo un breve pero importante análisis sobre lo que es postble 

obtener y Jo Que no atañe a Ja Investigación etnográfica. 

Flnolrnente se exponen algunas consideraciones que en la 

conformactón de este trabajo fueron surgtendo, con Ja intenctón no de 

conclutr un análisis del problema que nos ocupa, sino con Ja ftrme 

esperanza de abrir un nuevo espacio de discustón. 
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1.- TIPOS DE INVESTIGACION EDUCATIVA. 

Ln 1nvestigación pedagógica hoy, afronta como reto y oportunidad una 

serle de cuestiones en torno a lo educativo que van desde lo descripc1ón y 

expl1coción de uno realidad social determinada, hasta cuestiones 

enfocadas ll 18 trnnsformllción de lll sociedad. 

Investigar en el campo de la pedagogíll, Implico una actividad 

destinada o enriquecer cuantitativa o cualitativamente un determinado 

saber; el contenido que se estudia proviene de lll var1edlld de 

manifestaciones que llene lll educllc1ón, por lo que sus resultlldos y 

aportllc1ones ofrecerán 1gualmente muy diversos conocimientos. Así, la 

1nvestignción educlltiva aparece como un espllclo complejo y sugerente 

que articula urgencias o ideales pedllgógicos, campos teóricos, formas de 

emprender la búsqueda y modos de onentllr las 1nterpretac1ones que 

conlleven al diseño de óptimas estrntegills que perm1tan relllizar y 

promover el proceso educativo. 

En este trabajo sostendremos que el método de investigación de las 

ciencias sociales difiere de modo significlltivo del tipo de investigación 

seguido en otras ciencias. La aplicación del método científico y la 

finalidad para la cual se 11pl1Cll, conocimiento objetivo de la re~lidad, 

constituye unn de las principales diferencias que existen entre las 
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ciencfas sociales y las naturales. 

En este trabajo se enuncrn la problemática del enfoque invesligalivo 

como un esfuerzo permanente para llegar a una descripción y 

comprensión cada vez mejor acerca de la realidad estudiada, dejando al 

margen la discusión en torno a los logros y reconocimiento de la 

"metodología científica· aplicada a la conducta humana. 

En las disciplinas sociales las formas que adqufere la investigación 

obedecen a las demandas de la naturaleza particular de los hechos por 

conocer y a la forma de proceder para llegar a conocerlos. El objeto de 

estudio de las disciplinas humanas rebasa la definición o comprobación 

de fenómenos naturales, se trata del estudio del ser humano como 

creador activo de su mundo y de si mismo, por lo que es necesarfo 

conceder una debida atención al tratamiento de Jos acontecimientos 

humanos. 

La educación como fenómeno socfal ha sido estudiada por las distintas 

disciplinas que conforman el ámbito de las ciencias sociales. El 

tratamiento de los procesos de investigación ha dependido del cuerpo 

teórtco sustentado por las diversas corrientes de interpretación 

contenidas en cada disciplina; así, el predominio de una perspectiva llega 

a ser un factor determinante en la orientación concreta de la 

Investigación. cuando se participa en la ejecución de una actividad de 

Investigación social, se advierte por lo que se refiere al método, que 
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nunca se trata de un camino directo, que 1 a ruta trazada tampoco es 

inmutable y que es imposible tener proyectado el camino a seguir en 

todos sus detalles. 

Los hechos sociales son el objeto de un interés por descubrir sus 

características y determinar sus vínculos con otros fenómenos, para 

conocerlos se ofrecen distintas opciones entre tas que se encuentran las 

investigaciones descriptivas, experimentales, de tipo ex post facto, 

etc., todos ellas orientados por un esquema particular que comprende los 

elementos de observación, descripción y análisis de información. Sin 

embargo, de acuerdo a la temática de este trabajo se ha optado por la 

modalidad que clasifica a la Investigación de los hechos sociales en 

·cualitativa; la que los describe y caracteriza; y cuantitativa, la que los 

gradúo y determina· (2). Se ha de entender esta clasificación en un 

sentido más amplio que el meramente metodológico, pues cada postura 

asumida frente a un objeto, debe responder, más que a las exigencias del 

marco de la investigación como práctica científica, a las demandas 

generados por los propios problemas sociales. De tal modo que codo 

problemática educativa deberá necesariamente ser tratada teórica y 

metodológicamente bajo el paradigma que mejor la explicite. 

A continuación se presentan, de manera muy general, tas principales 

características que definen y diferencian a este tipo de investigaciones. 

Presentar algunas características de estos orientaciones 
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lnvestigativas responde al interés de ubicar o lo Investigación 

etnogrilfica dentro de la clasificación cualitativa debido en gran parte al 

tipo de plonteam1ento de preguntas o variables que se estudian y al tipo 

de metodología que utiliza. 

A.- INVESTl6ACION CUANTITATIVA. 

Lo investigación cuantitativo se ha desarrollado a lo largo del tiempo 

con base en un interés de aportar conocimientos y explicaciones sobre la 

realidad bajo un modelo "cientfflco social". su propósito es comprobar 

concepciones teóricas, o demostrar que lo teorla no contempla tal~ cual 

fenómeno, y desarrollar conocimientos por medio del descubrimiento de 

generalizaciones. El Investigador selecciona ciertas variables, 

tratamientos o condiciones ambientales y observa cómo resulta afectada 

la conducta del sujeto. Asl también, se considero necesario tener 

presente que existen otros factores que influyen en el resultado, por lo 

que se hobrón de modificar o controlar, de tal modo que el Investigador 

pueda precisar la relación entre los factores seleccionados y los 

efectos observados. 

Dos de las formas más comunes de análisis cuantitativo empleados en 

investigación social son: el estudio experimental y el estudio no 

experimental. El primero es un estudio en el c¡ue se hacen distintos 
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"tratamientos· a diferentes grupos de sujetos con el objeto de verificar 

si lo que se hace produce efectos distintos en los diversos grupos. Hay 

UM deliberado manipulación de varidbles. 

En el estudio no experimento! no existe ninguna manipulación de 

variables, no se do un trotomiento diferencial a los grupos de sujetos; se 

lomo o tos sujetos "tol y como eston· y se estudian tos influencias que se 

presupone existen entre voriobtes. 

En estos tipos de investigación el tratamiento que se da ol objeto de 

estudio se baso en lo ullltzoción de variables y su consecuente 

codificación y registro. A pesar de que el manejo de variables difiere en 

ambos casos, ya sean manipuladas o medidas, se presenta como elemento 

común la idea de encontrar una relación entre voriobles; lo cual no 

exclusivamente debe entenderse como relación causo-efecto, sino 

también como lo existencia de un "elemento" en común entre variables, es 

decir que hoy alguna conexión entre ellas. 

En general el enfoque cuantitativo parte de lo elaboración de 

hipótesis, de lo selección de cotegoríos de observación, del diseño de 

métodos sistemiiticos de recolección de datos y de la realización de 

anbl1sis estadísticos. Asl, esta forma de operar sobre el objeto se 

presenta como una evaluación de tas variables que se han definido, 

es decir, supone un método orientado hacia la verificación o 

comprobación de hipótesis. 
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La investigación cuantitativa consiste en actuar sobre el sujeto, 

ya sea de uno forma directa o bien, utilizando una serie de factores 

que Influyan en él, con la finalidad de comparar las transformaciones 

de su comportamiento. Con el emoleo de vanables se pretende 

modificar los elementos en cuestión y verificar de alguna manera 

las teorías. Esta forma de proceder obliga por tanto a reconsiderar 

continuamente la situación y a proponer tareas que hagan 

evidentes los procesos que son objeto de estudio. 

El afán de precisión supone el uso de instrumentos que permitan 

un registro de los datos y una cuantificación de los resultados de 

la manern má" objetiva y confiable posible. Su interés de 

comprensión y profundización en aspectos muy limitados de la 

realidad, lleva a recurrir a una continua formalización de hipótesis. 

f'ara precisar las hipótesis hay que decidir de antemano cuáles son las 

variables que se han de mantener constantes y cómo se han de 

manejar las restantes; así también los sujetos son seleccionados con 

miras a la resolución del problema. De las hipótesis se deducen 

ciertas predicciones y se busca su confirmación creando un cierto 

número de situaciones ya determinadas (3). 

En el transcurso de la investigación. las primeras hipótesis pueden 

ser verlficadas, pero también pueden modificarse de acuerdo con los 

resultados obtenidos. La confrontación de los resultados y su 
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verif1coc1ón llevo o lo convicción de lo existencia de determinados 

factores que son lo causo de la variación de los fenómenos 

estudiados. 

Se llega así al tratamiento de modelos formales que permitan 

la comprensión de los procesos humanos de uno formo lógica. Se 

pretende el análisis de los hechos muy precisos y perfectamente 

conocidos, con miras a lo comprensión de los mecanismos que 

determinan los resultados y, en consecuencia, llegar a una mejor 

pred1cc1ón de los fenómenos. 

Este tipo de investigación es el método clásico donde los 

elementos seleccionados y los efectos observados pueden controlarse, 

pues el proceso de Investigación se establece manteniendo 

constantes y eliminando factores extraños y contextuales; de ahí la 

ldeb de definir la operacionalidad de la investigación cuantitativa 

como uno tecmco de reducción de un gran número de categorías, 

dejando de lado lo existencia de otros fenómenos de lipa 

contextual Lo investigación cuantitativa propone una 

descomposición del fenómeno en partes, en categorías, tratando de 

ubicar toda la información en estas partes. De esto manera, el 

estudio de las dimensiones aislados del fenómeno puede llevar al 

conocimiento de lo totalidad. Pero este afán de precisión y de r1gor 

científico, que obliga a parcelar la realidad para poder captor con 
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la mayor exactitud los fenómenos estudiados, deja al sujeto mismo 

fuera del objeto de interés, ya que éste ·y su aspecto humano se 

sltuim en un nivel más global y complejo que no es posible captar 

por medio de este desmenuzamiento de la realidad. 

Antes de contar y medir hechos, 1 os investigadores cuantitativos 

eligen aquellos rasgos del ambiente que van a ser estudiados, es 

decir, hay una delimitación del campo que va a ser analizBdo mediante 

una representación reducida y simplificada de sus características. Se 

est~b1ece una identificación de variable3 y factores consecuenciales, 

cun la finalidad d6 que el investigador. en la medida en que tenga un 

mayor control de las variables, pueda establecer s1 las relaciones que 

llan sido identificadas. aisladas y !Yledidas, pueden ser generalizadas, 

es decir, usadas para predecir relaciones fuera del campo. 

En la investigación cuantitativa se da una elaboración a priori del 

objeto de estudio y posteriormente se acerca a la reBlidad para 

confirmarlo. La mayor parte de los hallazgos logrados están 

destinados a ser generalizados partiendo desde los sujetos 

muestreados hacia alguna población más amplia. 

Esta concepción de la investi¡fación cuantitativa como un acto 

de hacer una minuciosa selección de variables, emplear ciertas 

categorías para el estudio y medición de los hechos sociales y la 

consecuente comprobación de hipótesis, responde a un esquema de 



17 

sociología considerada como ciencia ·positiva·. Desde este enfoque se 

considera que los seres humanos son organismos que actúan y 

reaccionan ante un medio ambiente complejo en formas gobemadas 

pDr leyes predecibles en su generabilidad susceptibles de 

conocerse. Los sociólogos positivistas pensaban que podía existir 

una ciencia real de la soc10logia "Las sociedades, los sistemas 

económicos, tas relaciones y las comentes de población aparecían, cada 

tma de ellas, como un3 cosa con vida y estructura propias. De hecho, 

pareció que "existían· en forma un tanto independiente de las 

personas que las componían· (4 ). 

Los aspectos metodológicos que se plantean dentro de la 

sociología positiva responden al Interés teórico que selecciona 

determinados aspectos de la realidad; se diferencia por ejemplo, un 

aspecto económico, político, educativo. etc. y cada uno de ellos 

origina una ciencia que se supone separada y relativamente 

independiente. Esta escuela de la sociología, pone énfasis en la 

existencia de un método científico que implica controlar al objeto de 

estudio a costa de parcializarlo, haciendo a un lado todo aquello que no es 

susceptible de investigarse de manera operativa y cuantificada. 

El estilo cuantitativo es pues, un estilo ligado particularmente 

a ta idea del progreso en las ciencias sociales, pues al permitir un 

tratamiento de datos riguroso, confiable y objetivo, se ha visto como 
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·puro· y ·verdadero·. 

Los estudios realizados con gran prec1 >Ión, con un afán de 

experimentar del modo más riguroso posible centran su interés en 

los problemas de orden metodológico, y no permiten mas que la 

resolución de problemas muy específicos, que se obtienen al comparar 

los resultados que dan los sujetos 

Estas investigaciones proporcionan 

bajo condiciones determinadas. 

las ciencias humanas 

Instrumentos muy poderosos de análisis y de síntesis al permitir 

una mejor documentación de causalidades y efectos en diferentes 

estructuras, sobre las cuales se fundamenten predicciones. 

Existe sin embargo en el campo de la invest1gaclón social, una gran 

preocupación por tener en cuenta el conjunto del comportamiento 

humano, lo que lleva al reconocimiento de variables, con frecuencia 

menos definidas pero Importantes, inmersas en el contexto social; y que 

le dan una gran significación a la conducta humana. 

La complejidad de Jos factores que entran en juego en la vida social, 

y la posibilidad de considerarlos en las investigaciones, es tarea que 

aborda el enfoque cualltattvo. 
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O.- INVESTIGACION CUALITATIVA 

La multiplicidad y complejidad de la conducta humana hace más 

difícil el estudio de las organizaciones o grupos sociales. Tratándose 

de las disciplinas humanas, es el sujeto mismo el que se constituye en 

objeto de estudio, por tanto, estas discip11nas necesitan dar un 

tratamiento peculiar a su ObJelo. 

El rechazo o la indiferencia a la idea de una sociología como ciencia 

positiva, ocas10nó el giro en el rumbo de las investigaciones sociales. 

Influenciada por la Antropología y Sociología americana desde los años 

1920, la investigación cualitativa constituyó una Importante opción en 

el r.ampo de la iMestigac1ón educativa. 

Si se tiene como mela aplicar los resultados de la investigación 

social a los grupos humanos, conviene llevar a cabo tales 

investigaciones dentro de situaciones sociales en donde las fuerzas que 

dan cohesión, o que producen oposiciones Internas, se encuentran 

Intactas. El enfoque cualitativo ha arribado al reconocimiento respecto 

a la importancia del contexto para las investigaciones. Debido a su 

orientación hawi las significaciones sociales, a las que se concibe 

inmersas en la vida cotidiana. los investigadores cualitattvos excluyen 

el uso de controles estandarizados, y tratan de describir qué 

cualtdades de las cosas que realiza la gente en su vida cotidiana, son 
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funcionalmente pertinentes y por t~nlo tiene sentido que se cuenten (S). 

Asi. el enfoque cualitativo entiende el comportamiento humano, en 

función del marco dentro del cual los suietos expresan e interpretan sus 

pensamientos, sentimientos y acciones. 

El estudio cu3lilativo de los hechos sociales, consiste en 

·descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, 

Interacciones y comportamientos que son observables. Además, 

incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, 

creencias, pensamientos y reflexiones, etc. tal y como son expresadas 

por ellos mismos y no como uno los describe· (6). 

La investigación cualitatwa ha localizado su interés sobre un 

problema aquí y ahora en una situación localizada, en donde se van 

elaborando interrogantes en atención a preguntas iniciadas en el campo y 

que continuamente se van refinando. Es a partir del estudio cualitativo 

de los hechos sociales ocurridos naturalmente, como se pretende obtener 

lo esencial en función de un objetivo 

En el estilo cualitallvo hay una tendencia a la visión integral del 

conjunto que se esttí estudiando, en este caso no se trata de intervenir 

en la conducta del suieto, sino recoger los procesos de un contexto 

social. Los investigadores cualitativos se interesan por la significación 

social de los actos humanos, a la que conciben como algo que reside en lo 

que la gente hace en su vida cotidiana. Para mantener la riqueza y 
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eutenticided de los fenómenos menifestedos, es necesario, sobre lodo en 

les primeras etepes de lo lnvestigoción, recoger dalos de lo escena 

social mismo, es decir, el investigador tendrá Que entrar el cempo lo más 

"hbre· posible de una teoría previa. El objeto de estudio se percibe y se 

entiende a través de una orgomzación de los dolos, mediado por 

constructos conceptuales y formas de ver el mundo. Generalmente lo 

Investigación se inicia con ciertas preguntas o problemas que se 

considereron importantes y que sirven de guía para la recolección y 

análisis inicial de los datos. A lo largo de la investigación pueden surgir 

nuevas preguntas Que exigen una reconslderación de los problemas 

iniciales, por lo cual es preciso identificar una serie de categorías. Pera 

crear tales categorías es preciso exeminar los datos tratando de 

descubrir aspectos comunes y relevantes. Una serie inicial de categorías 

debe elaborarse recurriendo 11 observaciones, entrevistas, comenterios, 

informantes, temas y situaciones Que ocurren con mayor frecuencle, 

características singulares, etc. Este reconocimiento es fundamentel 

para que se puedan buscar procedimientos Que tornen Inteligibles los 

elementos de interés. La selección, elabornción y refinamiento de 

variobles situadas dentro del contexto natural facilitan tanto el 

onlilisis de las causas y procesos del objeto observado, como una 

comprensión de le totalidad de factores que constituyen el contexto. 

Debe tomarse en cuenta que en las Investigaciones cualitativas, el 
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proceso de cotegonzoción del meteríel, vo o contener no sólo 

cor.ocimiento ob¡etivo, lógico; sino también conocimiento personal, 

tntutti110 y subjetivo. El análisis de los delos debe estar presente en 

les diferentes etepes de le investigación Desde el inicio de la 

investigación se hace uso de procedimientos enalíticos. se toman 

diferentes decisiones sobre puntos que deben ser enfetizados. órees que 

merecen mayor exploreción, aspectos que pueden ser eliminados y 

nueves d1recc1ones que deben ser practicades. Estes decisiones se 

efectlien en el contacto de le realidad estudieda y bajo supuestos 

teóricos. 

En el transcurso de la recolección de datos, le actividad enalítica se 

dirige hacia la búsqued de alternativas de interpretación de datos. Así, el 

trabe jo conjunto de recolección y anól isls continúe hasta la fase final. 

Otra distinción entre estas dos formas de investigación, cuantitativa 

y cualitativa, reside en la naturaleza de sus objetivos, pare lo cual el 

uso de la teoría se trnnsforma en sobresaltente. Esta etapa de la 

investigación abocada e los logros y metas supone un trabajo 

integrador de las consideraciones teóricas y los hallazgos empíricos 

pera fundamentar la teoría existente o generar una nueve. Estos 

hallazgos han de ser evaluados en términos de aplicabilidad locol, no en 

los de validez universal. Su propósito es informor sobre el mundo 

social de menern muy parecida a como lo hace un antropólogo o cronista. 



23 

Lo carncterístico de esta descripción concreta de los hechos sociales, es 

reconocerlos precisamente como producto de la acción voluntaria de los 

homhres, y no como simples reacc10nes controladas y manipuladas por 

metodos que veril1con los efectos esperados en los grupos humonos. 

[;ilsicamente el acto de llevar a cabo una investigación cualitativa es 

descubrir y describir ciertos aspectos de la vida de la gente en sus 

escenarios y situaciones cotidianas. Algunos de los fact-0res Que 

Integran la investiqación cualltal111a son. "I) El tipo de preguntas que se 

plantean en la investigación cualitativa; 2) Uso de contexto natural; 3) 

la obser·1ación partic:pante. 4) las comparaciones y contrastes que se 

efectúan se integran a la in11estigación cualitativa; 5) los conceptos de 

et1co y emico *; ~ el concepto de 6) cultura como producto y como 

proceso· (7). 

En términos generales se puede señalar que la investigación 

cuuHtatwa se centra en analizar e interpretar procesos más que 

factores. 

"Referidos a la descripción desde el punto de vista externo e interno 

de los aspectos de una cultura: al lenguaje de los Investigadores y de los 

investigados. 
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Cobe recordar que la investigación etnográfica es básicamente 

Investigación de tipo cualitativo por lo que se han expuesto en terminas 

generales las principales diferencias entre el enfoque cuantitativo y 

c1Jalitatwo. Como se veril en capítulos posteriores, la investigación 

etnogrbfica comparte muchos aspectos de la investigación cuamalivo, 

entre los que se pueden destocar los siguientes: 

- Metodo de aprehensión del carácter complejo y mullidimens1onal de 

los fenómenos, categorías, nociones y conceptos en sus 

manifestaciones naturales. 

- Importancia del contexto para la Investigación; limitando el 

universo a sus propias formas. 

- Inducción analítica por medio de la cual se procura detennlnar las 

categorías de fenómenos singulares que se encuentran entre los 

datos e infonnación obtenida. 

- Empleo de categorías o sistemas de clasificación flexible; referidos 

al campo contextual y al enfoque (s) de la teoría .. 

- Elaboración de hipótesis emergentes directamente de un profundo 

estudio de los datos obtenidos y la 1nterrelac1ón de los 

participantes. 

- Importancia de las nociones interiorizadas que se generan en los 

contextos; tradiciones, normas, valores y roles que forman parte de 



la Ylda de esas organizaciones 

- Búsqueaa de los principios naturales en el interior del conjunto. 

- Posibilidad de explicación de las propiedades de las organizaciones 

a part.ir de las de sus elementos 

Es muy importante comprender los procesos involucrados en cada 

tipo de investigación y así, poder entender las bases lógicas de las 

mismas. 

En los enfoques de la sociología cuantitativa y cualitativa 

encontramos dos direcciones diferentes; la primera pem11te un 

trntamiento de datos ··claro·, "riguroso", "confiable" y "objetivo·, o sea 

que permite sorne ter a prueba y verificar hipótesis . Por otra, parte 

la orientación cuall ta ti va se preocupa por analizar Ja estructura 

111tema de los grupos sociales y tratar de identificar los elementos 

que unen al individuo con el grupo social o de aprendizaje. 

Si dentro de la investigación se tiene como interés fundamental la 

reconstrucción de la realidad para aMllzar acciones humanas 

concretas, los proceso para conseguirlo no deberían en mi opinión ser 

orientaciones desvinculadas. Así, la Investigación etnográfica 

corriparte con la investigación cuantitativa un permanente esfuerzo 

por refinar y desarrollar métodos de investigación eficaces y 

adecuados. Asimismo, a causa de su énfasis en el significado social, 
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se Identifica este tipo de proceder en el campo con el llamado estilo 

cualitativo 

Los enfoques cuantitativo y cua11tativo presentan diferentes 

características y su contr1buc1ón al conocimiento reside en tales 

diferencias, las cuales se presentan en los siguientes térm1nos·. 1) en 

cuanto al planteamiento y formulación del problema de tnvestigación; 

y 2) por la naturaleza de los objetivos y alcances de la misma. 

Finalmente, la opc1ón o el énfasis en cualquiera de estos enfoques 

corresponde a una serte de factores que el investigador asume frente 

al conjunto social que desea estudiar. 
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11.- ANTECEDENTES TEORICOS DE LA INVESTIGACION 

ETNOGIMFICA. 
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La etnografía educaliYa impulsada en la década de los sesenta 

princlpblmente en los países anglosajones, se encuentra en un importante 

sitio dentro de las investigaciones de índole educlltiYa. Su organización, 

herramientas y moterial de trobajo proYlenen tanto de la Antropologío 

Social como de la Sociología Cuall\aliva. Así, la investigación 

etnográfica no constituye una novedad espontánea, tiene antecedentes en 

111 Antropología y en la Sociología Que han incidido en su desarrollo y los 

cuales se presentan a continuación. 

A.- ANTROPOLOGIA SOCIAL 

La etnografía definida desde la antropología es una ramo de esta 

disciplino que se encorgo del estudio de "los otros·. Lo cuestión 

metodológica Que se plontea la antropología paro el estudio de una 

culturo o civilización, se centra en: • 1) cómo estudior los hechos 

culturales, 2) Qué métodos de explicación han de ap11carse y 3) qué 

resultados de interés teórico o de valor práctico se han de esperer del 

estudio" (8). 
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La Antropología distingue dos métodos diferentes mediante los cuales 

pueden explicarse los hechos sociales de una cultura. El primero es el 

denominado método histórico Que explica determinados grupos a partir 

de lo5 dotas his 1,óricos disponibles Este método propone llegar o la 

explicación por medio del estudio de los diferentes etapas y cambios 

sufridos por el grupo o grupos que nos interesa conocer. En cuanto a los 

pueblos no civilizados que carecen prácticamente de datos históricos, la 

única forma posible de aplicar el método histórico de explicación es 

haciendo una reconstrucción hipotética de la historia pasada de esos 

puebloc a partir de cualquier clase de testimonios indirectos que se 

pueaen encontrar. 

El segundo método, llamado inductivo, debido a que sus fines y 

técnicas son semejantes a las ciencias naturales o inductivas, postula 

QUe todos los fenómenos están sujetos a leyes naturales, y por ello, es 

posible "descubrir y demostrar mediante la aplicación de determinados 

métodos lógicos, determinadas leyes generales, es decir, determinadas 

aflnnaciones o formulas generales, con mayor o menor grado de 

generalidad, cada una de las cuales se aplica a determinada gama de 

hechos o de acontecimientos"(9). Así pues, un hecho particular se 

explica al demostrar que es un ejemplo de una regla general. 

Estos dos métodos de la antropologia resultan diferentes tanto por los 

resultados que persiguen como por los procedimientos lógicos med16nte 
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los cuales intentan conseguirlos. Los términos "Etnología" y 

"Antropología Social", parecen muy adecuados para marcar tal distinción. 

La etnología se caracteriza por estudiar una cultura mediante el método 

de lo reconstrucción histórica, aportando solamente un conocimiento de 

su3 acontecimientos y de su orden de sucesión. La antropología social 

tiene como objetivo formular las leyes generales subyacentes a los 

fenómenos culturales ( 1 O}. 

En la disclpl1na antropológica han e:,istido diversas corrientes de 

pensamiento que abordan el estudio de una cultura; existen entre ellas 

grandes diferencias de opinión por lo que respecta al objeto de estudio; 

si se desea reconstruir la historia de la civilización o descubr1r sus 

leyes. Así. surge dentro de la antropologíll una visión diferente pllrn 

estudlllr la cultura de u11 pueblo, la cual, tiene como objeto descubrir 

leyes o pr1ncipios generales de cuya acción contínull han resultado las 

diferentes formas de vida de las sociedades, pasadas y presentes. 

La Antropología Social ha encontrado un lugar dentro de la 

investigación educativa desde hace aproximlldamente 15 años. Su Ingreso 

en este campo h8 venido presentando un estado de interés y discusión. 

La Antropología Socill1 tiene como preocupación central, captar llls 

costumbres y formas de vida de un pueblo a partir del estudio del 

conjunto social en el que los individuos desempeñan diversos papeles. En 

este senttdo, el objeto de estudio se aborda como un proceso inmerso en 



30 

un con¡unto, y las acciones individuales no tienen mayor mterés excepto 

en la medida en que participan en el proceso gloOal. 

Así, la tarea principal de la Antropología Social es el estudio 

inductivo de los fenómenos culturnles que permitan descubrir las leyes 

fundamentales que operan en el desarrollo de la culturo, ya que la 

Historia o la Etnología no aportan esos principios en que se basan los 

hechos sociales 

Ahor3 bien, los resultados obtenidos por ambos métodos, histórico e 

Inductivo difieren entre si La etnología con su método estrictamente 

histórico sólo nos dice que ciertas cosas han ocurrido, o que es posible 

que hayan ucu1T1do, es decir, nos da una reconstrucción hipotética de la 

historia pasada de la c1vil1zación. Si bien algunos de sus resultados 

tienen un alto grado de proOabil1dad, otros son únicamente conjeturas, 

por lo que su valor es similar al de la Historia. La etnología es pues, un 

intento de reconstruir la historia de una cultura. Por su parte la 

antropología social con sus generalizaciones inductivas de los fenómenos 

culturales, expone cómo y por qué ocurren las cosas, esto es, no sólo se 

limita al estudio de las creencias y costumbres de los pueblos con el 

objetivo de reconstruir su historia, sino que se preocupa por descubrir su 

significado y su función. 

Estos supuestos metodológicos aportados por los antropólogos nos 

ayudan a delimitar qué es In etnografía. 
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Definida como aquella rama de Ja antropología que recolecta datos 

sobre realidades sociales delimi tedas en un tiempo y espacio, la 

etnografía se diferencia de la etnología en la medida en que esta última 

se dedica a la reconstrucción evolutiva y comparativa de las 

ciYtllzaciones, lo que le daría un carilcter de "teoría de la comparación"; 

en cambio, la etnografía al aparecer como un reflejo de la realidad 

observada se denomino "teoría de lo descripción"( 11 ). 

Existen diversas comentes en cuanto a la concepción de la 

etnografía, correspondientes a distintas perspectivas metodológicas y 

epistemológicas que tienden por un lado, a definirla como una actividad 

proveedora de datos objetivos, descripción; y por otro, a considerarla 

como un proceso de construcción de una teoría de la operación de una 

cultura tal como la conocen Jos sujetos que la exper1mentan ( 12). 

No obstante estas discusiones en tomo a los usos del término, 

existe en ellas un supuesto central que define a la etnografía como ·e1 

proceso de recolección de la materia prima· ( 13), lo que supone un 

trabajo de ldent1ficaclón de categorías de observación, descripción y 

anóllsis. 

La etnografía se ha practicado en el campo de la antropología como 

una forma de investigar, cuyo r1gor metodológico cubre Ja posibilidad de 

traducir los elementos elnogrilficos a los términos de una teoría. 

La labor de observar y recoger datos etnográficos la real1zaban 
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personos que tenfon escoso formoción antropológico y poco conocimiento 

de 111 etnolog!a. Poster1ormente quien eloboraba los expl1coclones. en 

función de los hechos así recogidos, era el antropólogo, quien 

frecuentemente no hobía tenido la oportunidad de hacer observociones 

etnogr&ricas. Debido a esta diYisión de trabajo, los descripciones eran 

poco dignos de crédito y los resultados insatisfactorios. Ero necesar1o 

paro la ontropologío rescatar las reglas de inducción, es decir, observar 

los hechos y encontrar una hipótesis que pudiera explicarlos. Asimismo 

se requería Y01Yer a obserYar lo ya observodo para verificar o contrastar 

las hipótesis hasta llegar a establecerles como posible teoría. 

A partir de la concepción de la antropología social para el 

conocimiento de las culturas, se distinguen diYersas reorientaciones de 

tipo social, fundomentoles poro lo inYesl1goción antropológica. Entre 

éstas se encuentran por ejemplo: el reconocimiento de estudiar los 

fenómenos de uno culturo estobleciendo su significado dentro de toda la 

estructuro; buscor las interrelaciones funcionales de este grupo con otro 

grupo sociol; desarrollar técnicos de trabojo de compo para documentor 

los sociedodes, entre estos técnicos destoco la observoción directa y el 

aprendizaje de la lengua nativa como Yia de acceso a los nativos (14). 

Dentro de este nuevo contexto de la antropología, que Intenta una 

acumulación de conocimientos sobre la diversidad humana y la 

elaboroción de teoríos para explicar tanto eso diYersidad como la unidod 
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básic8 de los seres hum8nos, la etnogr8fí8 se presenta como la actividad 

encaminada 8 document8r lo no documentado, por medio de 18 

observación y descripción de los fenómenos de una cultura. 

Es así como el estudio de las culturas y civilizaciones distintas a la 

nuestra, toma conciencia clara de sus métodos y fines. Los antropólogos, 

a lo largo de sus innumerables trabajos acerca de "los otros· han logrado 

el reconocimiento de la antropología social como una ciencia mÍls, pues 

las aportaciones y los resulladops a los que han llegado son de gran 

valor. 

Dentro de estos valiosos estudios de los pueblos indígenas, los 

tr8b8Jos del Dr. M81fnowskl (hacl8 principios de siglo) muestrnn los 

métodos rigurosos de observación y el necesario dominio de un 

conocimiento de 18 materi8 que requiere el lrnbajo etnográfico. En sus 

Investigaciones, el autor, produce un8 monogr6fí8 descripliv8 de la 

culturn estudi8da; construye conocimientos sobre sus características 

particulares y tral8 de elaborar teorías generales sobre los conceptos de 

hombre y sociedad. 

Los profundos trabajos de invesllg8ción del Dr. M8linowskl 8cerca de 

diferentes grupos étnicos, se basan en concebir el lr8bajo elnogrÍlflco 

como el ·estudio de la tot81ldad de los 8spectos sociales, culturnles y 

psicológicos de la comunidad, pues hasta tal punto est8n entrelazados 

Que es Imposible comprender uno de ellos sin tener en consideración 
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todos los dem&s· ( 15). 

De igual modo. se parte de la idea de que toda investigación debe 

presentar sus resultados en forma absolutamente limpia y sincera, por lo 

que el tratamiento de la investigación debe ser lo suficientemente 

explicito tanto en su metodología como en sus implicaciones teóricas. 

Asl, Malinowskl pone mucho énfasis en destacar paso a paso el curso 

del trabojo etnogrilflco. De hecho sus obras poseen la peculiaridad de 

narrar no sólo el resultado fiMl de una larga estancia junto a la tribu 

estudiada, sino de argumentar y fundamentar los circunstancias en 

que fueron realizadas las observaciones y cómo se compiló lo 

Información." 

La obundante cosecha de las informaciones obtenidas o lo largo de las 

investigaciones etnográficas, manifestó la tendencia a lo creación y 

desarrollo de una disciplina de la cultura o de la sociedad. El estudio de 

las culturas de los pueblos no europeos se habla tratado en sus 

principios desde el punto de vista histórico, esto es, d&ndose 

descripciones hipotéticas de una sociedad o un pueblo en una época 

determinada. Los etnógrafos emprendieron su labor de describirnos un 

pueblo de una forma similar: a partir de testimonios históricos y 

documentales. A lo largo del tiempo la etnografía adquirió nuevas 

*La metodología utilizada por Malinowski se presenta en el cap.V 
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orientaciones, siendo su ideal primordial dar un esquema claro y 

coherente de la estructura social de un pueblo y destacar de entre lo 

cotidiano las leyes y normas que todo fenómeno cultural conllevo. 

Así, lo antropología social, teniendo como finalidad el estudio de los 

creencias y costumbres de los pueblos indígenas, con el objetivo no sólo 

de reconstruir su historio sino de descubrir su signif1codo, empiezo o dar 

contenido específico ol Intento de establecer uno documentación efectiva 

del conocimelnto cultural; quedando para antropólogos, investigadores, 

educadores, la toreo de aplicar este conocimiento a los problemas 

prÍlctlcos con que nos enfrentamos actualmente. 

Igualmente importante o la Antropologfa Social, la Sociología 

Cualitativa representa los orígenes y fundamentos de lo investigación 

etnográfica, Jos cuales nos ayudarán a tomar conciencio claro de sus 

fines y métodos de sus posibilidades y limitaciones. 

8.- 50CIOL061A CUALITATIVA. 

El mquietonte interés por conocer la realidad social vivenciodo por 

un grupo de gentes ha provocado el desarrollo de diversos teorfos y 

planteamientos que muestran los principios y condiciones necesarias 

para poder llegar a comprender dicha reolld6d social. En el marco de lo 

Sociología Cuolltotiva se presentan tres enfoques que comporten un 
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compromiso común por realizar estudios menos sensibles a los aspectos 

macrosoclológicos y mas referidos a los modos y procesos de interacción 

de los agentes implicados en una situación social 

Estas perspectivas son: lnteraccionismo Simbólico, Fenomenología 

Social y Etnom9todologia, las cuales han permitido un acercamiento al 

estudio de la educación en cuanto a la forma que adquiere dentro de una 

culturo. De este mado lo preocupocíón predominante de las 

invest;gac1ones cualitativas se orienta hac\o los aspectos de micronlvel; 

es decir, se establecen nuevos planteamientos para el estudio de los 

grupos humanos. 

Los autores de estos enfoques han basado sus estudios en los 

acontecimientos internos de las relaciones sociales. Básicamente estas 

ln•1estigaciones están encaminadas al análisis de los procesos que 

tienen lugar dentro de la sociedad, tratando de mostrar cómo está 

diseñada y cómo lleva a cabo acciones implícitas de diversa índole y que 

son habitualmente poco evaluadas por sus participantes. 

Plantear algunas de las principales características de estas 

corripntes, no se centra unicamente en un interés por los contenidos 

teóricos que sustentan, sino también en resaltar los procesos de 

observación y documentación de la realidad que experimentan cada una de 

ellas. 

Estas escuelas efe pensamiento, cada una con proposiciones más o 
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menos diferentes y cuyos miembros promueven y defienden sus ideas, 

ilustran el cambio que ha tenido lo sociologio en estos últimos décadas 

respecto o lo investtgoctón de lo cualitativo, dándose con ello la 

posibtlidod de pensor junto al objeto de estudio y no sólo ocerco de él. 

1.- INTERACCIONISMO SIMBOLICO. 

En 1937 Herbert Blumer ut111zo por primera vez el término 

·tnleroccionismo Simbólico·. El ombiente psicológico de la Universidad 

de Chtcogo, en donde coincidieron Blumer y Mead, se encontraba 

intensamente influido por ta doctnna de la evolución biológico, además 

de que la sociología y lo psicologia comenzaban o tomar la formo de 

ciencios, por lo que los premisos fundamentales del interaccionismo 

simbólico descansan sobre el foctor del cambio evolutivo en el mundo; lo 

cual significaba que no sólo el organismo humano tenla que ser 

Interpretado dentro del desarrollo evolutivo. 

El interaccionismo simbólico considera que los significados que la 

gente atribuye o uno cosa son productos sociales formados por medio de 

las oclividades de la gente al interactuar; es decir, es o partir de la 

interacción social de la gente como surgen los procesos sociales que 

originan los significados, los cuales producen las realidades de la vida 

cotidiano. Lo noción centrol del interaccionismo simbólico es la de que 
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·1a interacción humana está mediada por el uso de símbolos, por la 

interpretación o por la indagación del sentido de las acciones de los 

otros; esta mediación opera por la mserción de un proceso de 

interpretación entre estímulo y respuesta, en el caso de la conducta 

humana· ( 16). 

Pero el interaccionismo simbólico la sociedad no es sino la suma de 

indiYiduos en acción, tal acción e3 interpretat1Yamente siluacional y se 

expresa por medio de con¡untos de símbolos que estimulan la acción de 

los demás. 

Así. los principales trabajos de Jos representantes de esta 

orientación, entre los que se encuentran: Blumer, Mead, Cooley, Glaser, 

Strauss y Becker, se enfocan al estudio de las acciones sociales en 

términos de cómo se forman, dando un significado a las interacciones de 

los seres humanos. 

Como fundador de la Psicología Social hacia principios de este siglo, 

Mead fue uno de los primeros teóricos que fusionaron al indiYiduo y a su 

sociedad, esto es, ya no eran dos elementos separados que se afectaban 

mutuomente, sino que una misma cosa se hacia manifiesta en dos formas; 

la personalidad Individual y la estructura social. "El acto lndiYidual es 

visto dentro del acto social; la psicologla y la soclologla quedan unidas 

sobre una bese social; la psicología social se funda en un conductismo 

sociel" ( 17). 
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A diferencia de otros autores quienes postulan varios ·yos· dentro de 

la misma personalidad, Mead explica que todos ellos existen en forma 

objetiva en la psique, al igual que las estructuras sociales existen en la 

sociedad como hechos sociales. Para Mead los proceso internos tienen una 

estrecha vinculación con los estereotipos sociales establecidos ante 

nosotros por nuestros padres, maestros y las figuras de autoridad. En 

este sentido los aspectos o mot1ces que puede tener el ·yo· corresponden 

n los estereotipos sociales. 

En consecuencia, Mead establece una concepción sociológica del ·yo· y 

por lo tanto la posibilidad de una psicología social, en donde el ·yo· no se 

presenta como una serie de estructuras de personas Internas que existen 

en la mente humana. Al ser tratado desde el punto de vista sociológico 

el ·yo· adquiere otra dimensión: el "mi". Esto es, el ·yo· es la reacción de 

lo conducta de una persona frente a una situación social. El ·mi· surge 

como resultado de las expectativas y acciones que otras personas tienen 

respecto al ·yo· 

Meacl plantea que la interiorización de los procesos sociales es el 

medio por el cual las personas interactúan, de tal modo, que un sujeto 

poseerá un ·yo· en la medida en que aprenda a participar dentro de lo 

acción de un grupo, y un ·mi" en cuanto a ta incorporación de una serie de 

actividades organizadas por los otros y que adopta para sí mismo. Es 

decir, el "mi" no es dado directamente en la experiencia sino en la 
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adopción de todas esas actitudes organizadas de los otros. 

Es así como Mead fusiona los ·yos· lndiYtduales y las acciones 

sociales, exponiendo una concepción de la identidad individual y de la 

acción por una parte, y de la sociedad y de la estructura social por la 

otra, que hace que ambos sean prácticamente inseparables. 

Por su parte Herbert Blumer distingue tres premisas fundamentales 

en las que descansa la interacción simbólica: 

• 1.- Los seres humanos actúan hacia las cosas sobre la base de los 

significados que éstas tienen para ellos. 

2.- Et significado de tales cosas se deriva, o surge de la interacción 

social que uno tiene con tos demás. 

3.-Estos significados se manejan y modifican por medio de un proceso de 

interpretación que utilizan las personas al tratar con las cosas que 

encuentran • ( 1 B). 

Para Btumer al igual que Mead, et interaccionismo simbólico 

considera que los significados son productos sociales formados por 

medio de las act1Yidades de la gente al interactuar. Así, el significado 

de un hecho, emerge de tas formas en que otras personas actúan hacia una 

persona con respecto at mismo hecho. 

Estos significados producen diversas acciones sociales que forman 

realidades dentro de las cuales interactúan los individuos. Esta 

interacción estil constituida y determmada socialmente por et mundo 
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·real" , esto es, el mundo en el cual los hombres tratan continuamente 

sobre une base cotidiana. 

Así también Blumer afirme que el interaccionismo simbó11co debe 

estudiar la acción social en términos de cómo se forma y no en cuanto a 

las condiciones antecedentes que la originaron; señala que para 

comprender el proceso de una acción social, es necesario exploror el 

desarrollo por el cual varios individuos con diversas líneas de acción, 

coinciden sobre la bese de sus interpretaciones actuales del mundo. 

Aceptando la necesidad de acercarse al mundo de la vida de los 

individuos con el fin de hacer sociología, Bamey Glaser y Anselm 

Strouss se dedican a hocer observaciones en las situaciones cotidianas, 

con base en su método de fundamentación de la teoría y el procedimiento 

de sentido común. 

La fundamentación de la teoría adopta el procedimiento de acercarse a 

lo desconocido. Sociológlcamente ello equivale a utilizar prejuicios 

como ·conceptos sensibilizadores· (19), ya que los prejuicios 

proporcionan una orientación acerca de lo que se debe hacer y preguntar, 

asimismo se utilizan con el fin de encontrar aspectos de las vidas de los 

otros que confirmen, nieguen o hagan trascender dichos prejuicios. 

En el método de la fundamentación de la teoría es necesaria la 

recopilación de datos, la observación, la codificación y la clasificación 
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de éstos, así como el desarrollo de teorías. 

Básicamente lá obra de estos autores radica en un continuo esfuerzo 

por describir paso a paso un método cual1lalivo para realizar 

óptimamente investigaciones sociológicas. 

2.- FENOMENOLOGIA SOCIAL 

La tradición fenomenológica en sociología dala desde la década de 

1920. entre sus principales autores se encuentran Georg Simmel, Ervin 

Goffman, Alfred Schutz, Berger y Luckman. Esta posición fenomenológica 

considera que la ·relación entre los individuos es el proceso primero de 

toda sociedad, y que a su vez, el hombre es un ser histórico que no existe 

con anterioridad a la sociedad" (20)_ Así el énfasis de este enfoque se 

centra en determinar no sólo el contenido social, sino las formas 

sociales que resultan de la acción recíproca de los individuos. 

El estudio de las cosas triviales de la vida col1diana, es el lema de 

estudio de la fenomenología, entendiéndose este mundo col1diano como un 

mundo compartido con otros, en donde el hombre siendo un elemento 

activo crea su propia sociedad. 

Esta corriente se esfuerza en "rescatar el sujeto, la conciencia y la 

intencionalidad para la ciencia social, preocupándose de cómo es posible 

la comunicación y el entendimiento mutuo, y de cómo les acciones son 
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significativas para quienes las emprenden"(2 I ). 

Los principales autores de esta corriente entienden la vida cotidiana 

como una serie de circunstancias sociales a las que diariamente nos 

enfrentamos codo uno de nosotros y los cuo\es deben definirse, yo que su 

efecto es altamente significativo. 

"En verdad, la realidad del mundo de la vida cotidiana, siendo una 

realidad social, posee estructuras sociales de significados en las que 

cada uno de nosotros ha nacido y en las que vive y envejece junto con sus 

semejantes" (22). 

Asi, el método fenomenológico suprime lo que no es en si un 

fenómeno, esto es, existe una constante búsqueda de lo significativo de 

las situaciones de la vida consciente en las que cotidianamente se 

manifiestan los Individuos, y las cuales estan S11clalmente condicionadas. 

Desde este punto de vista el contexto y la realidad social se encuentran 

entrelazados y sólo en términos de esta Interdependencia se debe 

entender lo significativo. 

La fenomenología tiene entre sus propósitos dar una explicación del 

conocimiento considerándolo básicamente social. Asi como el 

conocimiento y la sociedad se hallan profundamente entrelazados, el 

énfasis de la explicación fenomenológica radica en la Interacción de los 

Individuos. Esta perspectiva considera que el fenómeno social 

manifiesta su estructura fundamental a partir de la Incorporación de un 
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tercero, de esls manera el conocimiento surge de uns matriz de acción y 

experiencia compartidas y condicionadas por otros. Ls fenomenología se 

presenta como ·una fi\osof1a del hombre en su mundo Yilal, capaz de 

explicar el sentido de este mundo de una manern rigurosamente 

científica. Su objeto es 111 ctemostrnción y explicación de las ac\iyldades 

de conclencl!l de la subjeliYidad trascendental dentro de la cual se 

constituye este mundo de la Yicta· (23). 

En general, se tiene como principal aspecto de interés ·e1 proceso 

interior que se da en los 1ndiYiduos para la atribución y comprensión 

de significados, y específicamente los eslrnlos profundos de la 

conciencia· (24). Es decir, se entiende a la estructura social como el 

producto de una serie de actiYidades e interpretaciones que los 

lndMduos presentan en un sistema social; y de esta manera se llega a 

comprender cómo es posible la comunicación y el entendimiento entre los 

indMduos. 

Consecuentemente, la fenomenologla, por el hecho mismo de hacer de 

las cosas trwlales un tema d~ estudio, constituye un importante reto 

para la lnYesligaclón, pues muy poca gente es c11paz de describir 111 vida 

cotidiana en términos de sus características formales. La razón estriba 

en que son pocas las personas legas o los científicos sociales que pueden 

observar datos de la Ylda cotidiana sin construcciones teóricas a priori, 

de tal modo que si no es posible observar los hechos triviales libres de 
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prejuicios y creencias proyectadas, tampoco es posible describirlos. 

Schutz piensa que el principio básico de la investigación que requiere la 

fenomenología es comprender y describir los hechos que tenemos ante 

nosotros, por lo que Intenta especificar métodos sociales que resulten 

apropiados poro estudiar lo vida cotidiano. Es así como presento su 

tentativo de proporcionar un fundamento fenomenológico o los ciencias 

sociales. Su punto de partida lo consUtuye el enfrentamiento entre los 

dos orientaciones que tratan los fenómenos sociales: 1) la que los 

analiza como si fueran fenómenos naturales, condicionados por hechos 

físicos; 2) la que los considern como pertenecientes a un mundo de 

espíritu objetivo, el cual es Inteligible pero no en términos de leyes 

científicas. 

Schutz piensa que es necesario apoyar los estudios sociológicos en el 

principio básico de la investigación científica, el cual sólo requiere de 

la comprensión y descripción de los hechos que tenemos ante nosotros; 

·se trata de ver el mundo de los hechos sociales con una mirada no 

prejuiclada, clasificar esos hechos sociales bojo conceptos de uno 

manera honesta y lógico y someter o oná\isis exocto el moteriol osí 

obtenido" (25). 

Schutz quería aclarar la relación existente entre las interpretaciones 

de sentido común de la vida cotidiana (conocimiento natural) y la 

interpretación científica del significado (conocimiento cientifico). Para 
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él, el científico social no debe conformarse con utilizar las vivencias 

como signlftcodos, sino Que debe ir a un análisis sislematizador de 

aQuellas para poder entender el signifcodo del mundo social. Schutz 

explica esto de lo siguiente manera. "Todos vivenciomos el mundo social 

como significativo, lo conducto humana es inteligible y significativo 

cuando ocurre es decir, en la vida cotidiano; pues bien, esos significados 

consliluidos por los participantes activos en el mundo social -nivel 

precientifico-, son los datos de la ciencia social, vagos y confusos: la 

ciencia interpretativo examino ese moleriol, trato de llegor o sus 

fundamentos con pretensiones de validez, y o uno comprensión 

extremodomenle refinada del significado estructural del mundo socio! 

-nivel científico- • (26). 

Lo orientación fenomenológico de Schutz Implico, por une porte, 

reconocer el proceso interno (específicomenle los estratos profundos de 

la conciencio). Que se do en los individuos poro lo otribución y 

comprensión de significodos; y por otra, lo concepción de lo estructuro 

social como resultado de lo oclividod de los sujetos y de las 

interpretaciones Que formulan, en otras polobros; lo estructura social no 

se concibe como estático, lnflexible,necesoria y objetiva, en lo Que los 

individuos se ven condicionados a reaccionar mecánicamente. Por el 

contrario se exalta la autonomía del Individuo como elemento oclivo del 

sistema social. Esto significo una concepción del humono como 
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constructor de un mundo cognitivo-interpretativo compartido con otras 

personas, en contraposición a su concepción como productor y 

transformador del medio vio el trabajo. 

Schutz reconoce la influencia de variables económicas y de poder 

sufridas por cualquier conducta; pero béslcamente su centro de interés, 

es la interacción pautada por significados e interpretaciones 

compartidas. En general Schutz se Interesa por estudiar cómo se generan 

los sectores de la realidad, argumentando que es el sign1ficado de 

nuestra experiencia y no la estructura ontológica de los sujetos lo que 

constituye la realidad. Asimismo considera el conocimiento científico 

como una reconstrucción del conocimiento natural, que se lleva a cabo 

fuera de la situación biogréflca del observador mediante un proceso de 

modelización que, a partir de hechos observados atribuye significados y 

propósitos a individuos. En concreto su propósito fundamental es lograr 

una descripción y comprensión global de la realidad social a partir del 

·anóllsis del papel de la signHicalividad en la estructuración del 

mundo de la vida" (27). 

Bajo la misma perspectiva, Simmel enroca su estudio en todo lo 

relacionado con los hechos sociales; para él la sociología -pura o ronnal 

consistía en el estudio de las ronnas de socialización, los procesos por 

los cuales los miembros de un grupo afectan y son afectados por sus 

interacciones· (2B), es decir, analiza las diversas formas de tratos 
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mutuos que tiene la gente entre si. Estas formas son por ejemplo la 

d1Ylslón del trabajo, la concurrencia, el conflicto, la Imitación, la 

dominación, la subordinación, el aprendizaje, etc. Para Simmel, el 

individuo y le estructura social mantienen una existencia común y cada 

uno alcanza su identidad en relación con el otro por medio de las formas 

sociales que limitan los aspectos que entran en juego en el curso de las 

Interacciones, de tal modo, que la personalidad del Individuo es otorgada 

por la sociedad. Para Simmel, la esencia de las cosas aparece 

frecuentemente más clara en la forma que en el contenido, esto es, en el 

estudio de las relaciones humanas. El aporte fundamental de Simmel es el 

concebir la vida cotidiana como un coniunto de subgrupos en el que cada 

grupo tiene su vida -mundo- muy particular. 

Slmmel en 1898 escribía· "La sociología debe buscar sus 

problemas, no en le materia de la vida social, sino en su forma: y esta 

forma es la que da su carácter social a todos Jos hechos de que se ocupan 

las ciencias particulares· (29). De este enfoque, acerca del estudio de 

les formas particulares se desprende el núcleo de otro estilo de 

Investigación sociológica (formal): explorar la cultura en cuestión, a 

partir de la observación y descripción de las formas sociales así como de 

los interéses y propósitos que las originaron. 

De esta manera Simmel indicó que la sociología es una ciencia que 

lntent11 comprender e Interpretar claramente los actos sociales. 
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Goffman por su parte hace un tratamiento teórtco acerca de los 

lugares públicos y de los elementos pertinentes pera su análisis. Señala 

que los leyes que rigen los fuerzas de equilibrio entre las personas en los 

lugares públicos no se limiten o un simple comportomiento. sino tombién 

tmpllcon estados de conciencie y otención, en función de los cuales se 

informon mutuamente, esto es, cada uno cto y recibe algo acerca del otro. 

Debido a ello se da en los lugares públicos un orden social, una serie ele 

normas Que regulan el autogobiemo de un inaividuo en relación con otros. 

Estas normas controlan el tipo y la cantidad de atención que se brinde a 

otros y la forma en que esta debe manifestarse, es decir, mercan las 

pautas de interección de un individuo ante una situación. 

Así Goffman sostiene una perspectiva sociológica desde la que la vida 

social puede ser estudiada, específicamente le clase de vida social que 

se orgontzo dentro de los límites físicos de cualquier establecimiento 

social concreto: escuela, fábrica, etc. La perspectiva utilizada por 

Goffman es la • representación teatrnl"; estudia la forma en Que el 

lndiYtduo , en situaciones ordinarias se presento a si mismo y o sus 

actividades ante los demás miembros ele un contexto social y la manera 

en que este maneja y controla la impresión que forman de él. 

Como se advierte Goffman esta interesado en une parte de la vida 

cotidiana y en las formas de su organización social. Se trata pues de 

estudiar las reuniones y contactos que Implican uno interacción de 
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persono o persono. A pesor de h6ber cBtegorizado l6s partes de 16 vida 

cotidione era necesario construir modelos teóricos que sirvieran de 

fund6mento pare el estudio del comportamiento humono, pues a pesar de 

estor éste restringido socialmente, las personas no siempre actúan como 

lo dicten nuestr6s hipótesis. 

H6Ci6 fines de les años 1960, Berger y Luckm6n medi6nte su teoría de 

"La construcción social de la realidad" empezaron a influir notablemente 

sobre 16 disciplina sociológica en general. Su principal tem6 de interés 

descansa en la relación d16léctica existente entre individuo y sociedad. 

El punto de partida de este proceso dialéctico lo constituye: "la 

interna11zación; Ja aprehensión o interpretación de un acontecimiento 

objetivo en cuanto expresa significBdo, o sea, en cuanto es una 

manifestación de los procesos subjetivos de otro que en consecuencia, se 

vuelve subjetivamente significativos p6ra mí"(JO). 

Los autores reconocen que las definiciones de la realid6d pueden ser 

impuestas por el poder de la socied6d; se interesan en tem6s como el de 

la vid6 cotidione, el mundo dado por supuesto, el lenguaje, 16 

legltim6ción de las instituciones, 16 presenci6 del orden; y 

específic6mente 16 concepción de 16 re6lid6d como socialmente def1nid6 

y construid6. 
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3.- ETNOMETODOLOGIA. 

El enfoque etnometodológlco surge durante le década de los sesenta en 

las universidades occidentales americanas, principalmente en California. 

El grupo de sociólogos denominados etnometodólogos, entre los que 

destacon Gorfinkel, Cicourel, Sacks, Zimmermon y Sudnow, pretendían 

abarcar todas oquellas cuestiones que habían quedado el margen del 

sistema estructurel-funcionolista, presentándose así este movimiento 

teórico como una elternetlva sociológica. 

Herold Gerfinkel Aeron Cicourel Introducen el término 

"Etnometodologíe" en sociología y lo aplican pera definir un tipo de 

metodología que utiliza le gente en le vida cotidiana cuando reflexione 

sobre le sociedad. Es decir, que valiéndose de técnicas como la 

entrevista no estructurada y la observación participante, Intenten 

reconstruir la realidad de un grupo social, partiendo de la Idea de que 

existe un significado común a todo el grupo. 

Los etnometodólogos reconocen la vida cotidiana como objeto 

fundamental de la sociología, ademils instituyen una innovación 

metodológica que da una revalorización de lo cualitativo, argumentando 

que los métodos utilizados para estudiar los fenómenos sociales deben 

ser únicos para tal fenómeno. El descubrimiento de la vide cotidiana 

como objeto fundamental de la sociología y el sentido común como una 
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formo m&s de soclologla, constituyen las premisas básicas en que los 

etnometodólogos sitúan sus trabajos, "el estudio del conocimiento del 

sentido común y de las oct1vidades comunes consiste en trntar como 

problemáticos los métodos actuales por los que los miembros de uno 

sociedad, haciendo sociologia, lego o profesional, hacen observables las 

estructuras sociales de las actividades cotidianas· (31)_ 

Se trata pues, de distinguir entre una estructura profunda y una 

estructura superficial existentes en un Ílmbito sociol. 

Una de las principales caracteristicas de la etnometodologla es el 

estudio desde "dentro de la sociedad y el tomar la perspectiva o el punto 

de vista del actor como forma de distinguirse de la macrosociologla 

funclonalísta· (32). 

El movimiento etnometodológ1co M centrado su atención en las 

Interacciones de micronivel más que en las estructuras sociales más 

amplias; su énfosis se encuentra en "las construcciones de sentido 

comün" como uno forma de sociología. "El mundo social se apoya en un 

conjunto de reglas y de elementos cogn1tivos que son tácitamente 

compartidos y que constituyen, por medio de la interncción, el 

fundamento de todo lo demás" (33)_ Estas reglas son tan familiares a 

nosotros que no se tiene conciencia de ellas se dan por supuestas; por lo 

que sí son explícítadas pierden su identidad. 

Por lo anterior puede observarse que lo importante no son las 



53 

8P8rienci11s sino lo subyacente, es decir, 5quel10 que permanece 

tócit11mente en la vida cotidiana, y por lo mismo crea y sostiene 111 

realíd!!d soci81. De tal modo que la etnometodologí11 se propone atender 

los procesos mediBnte los cuales un individuo produce y conserva su 

existencia en In estructura social, o en una rnstancia dad11: 111 escuela. 

Harold G11rfinkel aplica el término etnometodología parn denominar la 

forma en que los Jurndos procedían en sus deliberaciones hasta lleg11r a 

la toma de decisiones. Así la etnometodología adquinó un signific11do 

razonable, similar a los términos "etnomedicina· (medicina popular) y 

"etnobotimi ca· (botánica popular) De tal forma que se atribuyó al 

término "etnometodología", un tipo de procedimiento que la gente común 

utiliza en 111 vida cotidiana para razonar acerca de la socied11d. De ahí el 

interés de G11rfinkel por estudiar el razonamiento prilctico como acción 

práctica. Es decir, trotar de especificar las cosas por las cuales la gente 

verd11deramente se preocupa, y las capacid~des reales que emplean p11rn 

hacer un trBbajo determinado en el mundo real. 

Así también Garfinkel señaló que cualquier tipo de método usado por 

111 gente p11r1111prender acerca de su sociedad, es un método del pueblo, en 

el sentido de que es sensible a los requerimientos y los beneficios de las 

s1tu11ciones cotidianas de es11 sociedad. Los individuos de uno sociedad 

siempre estón enterados de hechos soci11les y de los 11contecimientos que 

trascienden 11 sus vid11s cotidianas particulares. 
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Para Garflnkel los hechos sociales son: 

1.-·caraterfsticas de la sociedad que los miembros conocen descubren, 

utilizan y sobre todo, de las cuales hablan en el contexto de la llctividad 

diarill. 

2.-Características de la sociedad que son "realizadas· mediante el 

razonamiento práctico en la vida cottdlana"(34). 

La etnometodología no atiende a la actividad como tal de la gente, 

sino al proceso en virtud del cual los Individuos producen y mantienen la 

sensación de existencia de la estructura social. De igual m!lnera, al 

etnometodólogo le interesa el sentido de l!ls actiYidades prácticas 

dlari!ls de lll gente en el contexto en el que se producen, lo cu!ll es 

necesario p!lra que tales actividades puedan ser Interpretadas y 

explicadas tanto por legos como por profesionales. 

Contemporáneo y colaborador de Garflnkel, Clcourel inventó el 

término de socioogía "cognoscitiva· que se refiere al modo en que los 

sujetos adquieren el lenguaje y el slgnlfic!ldo, así como la utilización de 

los mismos para h!lcer un mundo cognoscible, real. 

En esta sociología cognoscitiva, se manejan los problemas 

sociológicos propios a lo que por lo general se trata como cognición 

humana: ·1a actividad de aprender lo que sucede y actuar en consecuencia

{35), en un grupo de aprendizaje o fuera del mismo. 

De hecho Cicourel centró su atención en los procesos por los cuales 
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los indiiliduos aprehenden lo que sucede y actúan en consecuencia de 

determinaQ.ii manera, esto es, el ·cómo· se adquiere tal destreza. El autor 

resalto la cuestión del lenguaje como el medio por el cual los seres 

humanos hacemos patente nuestro conocim1ento. Sin embargo manifiesta 

también, Que es necesarto localizar aquellos destrezas que quizá son 

Innatos, o quizó aprendidas pero que no son lingUlstlcas, sino sociales y 

las cuales constituyen los procedimientos poro interactuar juntos 

hablante y oyente, y parn asignar significados a los escenarios sociales. 

También nos dice el autor que existe una serie de capacidades 

cognoscitivas por medio de las cuales los indiYiduos adquieren un 

significado de la estructura social. En este sentido, Cicourel se empeñó 

en la búsqueda de lo que el llamó "procedimientos interpetattvos·. 

Lo preocupación centro! de Cicourel es que suponiendo que una persona 

posee un con¡unto de diversas reglas sociales, todavla se tiene que 

explicar cómo y por qué considera que algunos de esos regios son guías 

pertinentes o necesarios poro ciertos acciones. 

En análoga dirección o estos enfoques de lo Investigación educativa se 

sitúa la "Nueva Sociología de la Educación", que ofrece también 

detalladas investigaciones sobre la perspectiva interpretativa de los 

problemas educativos, convirtiéndose en una reforma teórica y 

metodológica para abordar aquellos procesos del salón de clase que deben 

ser comprendidos si es que se desea un sistema educativo igualttarlo. 
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111.- LA NUEVA SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION. 

Debido a la Imperante necesidad por reconstruir e interpretar un 

escenario social se han venido desarrollando nuevos senderos de anóisis, 

los cuales sumados y enriquecidos por otras perspectivas metodológicas, 

han dado y11 sus primeros frutos. 

A pesar de tas investigaciones y observaciones del salón de clase 

realizadas en Estados Unidos desde 1932 con la obra de Waller, "La 

sociología de la enseñanza·; seguidas por los estudios de Becker 

( 1952-1953) sobre el maestro de escuela de Chicago; y las recientes 

investigaciones de Rist (1970-1973) sobre las escuelas del ghetto, así 

como los estudios de Everett Hughes y otros sociólogos relacionados con 

la escuela de Chicago, la Nueva Sociología de la Educación se presenta 

como un activo foco de debate en Gran Bretaña (36). 

Este marco de estudios sociales y culturales fue cambiando en los 

años 1960 y 1970 por Influencia de la preocupación social que se sentía 

hacia tos grupos minoritarios. Por un lado, los estudiosos se preguntaban 

cómo es que los niños de grupos minoritarios no podían dar el 

rendimiento académico adecuado dentro de las escuetas, que les 

permitiera ascender en el sistema social; por otro, cómo se podían dar a 

conocer las necesidades de estos grupos. 
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Estas oproximociones de lo sociología de lo educación hacia el 

conocimiento escolar han sido influenciados y nutridas por otras 

perspectivas sociológicos como el interacc1onismo simbólico, la 

fenomenología social y lo etnometodología, las cuales han permitido 

consolidar el paradigma interpretativo de las investigaciones educativas. 

El enfoque de la Nuevo Sociología de la educoción, impulsado en los 

años sesenta en Inglaterra, refleja los esfuerzos de autores que han 

contribuido de manera significativa a la Investigación educativo, 

llegando así o fundamentar un paradigma alternativo ante los escuelas de 

pensamiento imperantes hasta antes de su desorrollo. 

Lo Nueva Sociología se presenta como un intento por explicar "las 

prácticas sociales que median las experiencias escolares· (37) 

recibiendo una atención predominante los ternos de investigación 

concernientes o la selección, distribución y legitimación de 

oportunidades en los sistemas escolares, Hsí como las formas 

específicas que plantean situaciones de permanencia, éxito y frncaso en 

el proceso escolor. 

El sistema educativo inglés siendo altamente complejo tanto en su 

administración como en su organización Interna, ha experimentado el 

desarrollo de alternativas Ideológicos y sociales en las últimas décadas. 

Con el surgimiento de estas alternativas se originó un cambio del modelo 

tradicional. Este cambio se dló en los siguientes términos: 
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"IJ ero la acción oficial: la exigencia de modernizar la producción y de 

acelerar el ritmo y la calidad de la industrialización hizo urgente abrir 

el sistema educativo hasta entonces elitista y muy selectivo. La 

democratizoción educativa se basaba en tres lineas de acción: 

-prolongación de la escolaridad obligatoria, 

-generollzoción de las escuelas secundarias unificadas (comprehensiva 

schools), 

-expansión de lo enseñanza superior. 

2) en las experiencias educativas pilotos, que aparecieron cuando se hizo 

viable la concreción de una política de descentralización educallva"(3B). 

A partir de esta poi ilica de democratización surgieron nuevas 

príiclicas educativas tendientes a resolver los problemas de Inadaptación 

y discriminación en las escuelas, sin embargo, no se obtuvieron 

resultados sat1sfoctorios. Quentin Hoare expresa la ineficacia de las 

escuelas unificados en la búsqueda de la Igualdad educativa, la cual se 

debía a que su principal punto de preocupación era lo reforma estructural 

y no lo tronsformaclón de métodos de enseñanza y el curriculum. El 

!rocoso por reducir las desigualdades educativas precisaba una reforma 

curricular. De igual manera las investigaciones cuantitativas resultaban 

poco relevantes para lo sociología del conocimiento, ·cuolquier estudio 

comporotivo que Ignore el análisis de la educación en tanto que cultura 

se encuentro en peligro de trivializar todo el tema- (39). 
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Así pues, al ser inadecuados los enfoques macrosociológicos y 

cuantitativos para dar explicación a los logros académicos diferenciales, 

la Nueva Sociología adopta en contraste a las corrientes tradicionales 

uno tendencia distinto poro incidir en lo mvestigoc1ón educativo, lo cual 

se centra en "el contenido de la educación y el funcionamiento interno de 

las escuelas· (40). Esta corriente de pensamiento se dirige hacia la 

comprensión de los fenómenos sociales a partir de Ja percepción e 

interpretación del contexto en el cual ocurren. Además señala, que un 

hecho social no puede ser analizado aisladamente, debe ser explicado en 

relación o otros hechos sociales. Las ilreas problemáticas de 

investigación que se exploran son: interacción maestro-alumno; 

categorías o conceptos usados por Jos maestros y la sociología del 

curriculum. 

De esta manera, la Nueva Sociología, Identifica un interesante tema 

de estudio enfocado a nivel del aula pero también propone una forma de 

aproximamos a el. 

Hacia 1963 con la llegada de Basil Bemstein al Instituto de Educación 

de Londres comienza un nueva 1 ínea dentro de las investigaciones 

sociológicas centrada en el estudio de la interacción maestro alumno y 

en general a la dinámica cotidiana de la vida escolar. Dicha Instituto 

tiene entre sus objetivos fundamentales: "la formación de profesores, 

impulsar y aplicar Jos planes de estudio (currlculum) y el anilllsis de la 
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metodologfa pedagógica: el ser y deber ser de la transmisión de los 

conocimientos." (41). De tal modo, que el Instituto constituyó el &mbilo 

propicio para el planteamiento y desarrollo de la Nueva Sociología de la 

educación. Los primeros trabajos de carácter crítico tendían a mostrar 

la realldad desigual de las oportunidades educati1Jas. Posteriormente 

pasaron al anólisis de las formas y de los contenidos escolares y su 

Impacto en las diferentes clases sociales. 

Bernsleln en lnglaterrn y Bourdieu en Francia emprendieron los 

primeros Intentos por relacionar el problema de la educabilidad con el de 

la transmisión cultural socialmente controlada, es decir, manifestaron 

un mayor interés en la sociología del conocimiento; en la función de éste 

como instrumento de control en la sociedad y en las implicaciones que 

esto tiene para la prilctica educativa. En los primeros estudios de 

Bernstein y Bourdieu se refleja un gran interés por explorar los 

procesos de comumcación -Bernstein- y de reproducción -Bourdieu

registrados en Jos sistemas educativos. Esto va a significar para la 

Investigación una posición diferente respecto a la estrecha vinculación 

que guardan la realidad educativa, sobre todo la realidad del salón clase y 

la estratificación social 

Esta nueva forma de analizar la educación fue promovida y 

fundamentada por distintos autores que se dieron a la tarea de 

documentar teórica y metodológicamente el estudio del contenido 
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educativo. Algunos de ellos son Gorbutt, Bernsteln, Mlch6el F. D. Voung, 

Geoffrey Esland y Nell Keddie. 

A principios de los años 1970 Voung y Gorbutt habiendo formado una 

escuela de pensamiento que tenía como finalidad convertir la realidad 

cotidiana del aula en objeto de estudio, anunciaron el advenimiento de 

una ·nueva· sociología de la educación. La obra de Voung al Igual que la de 

algunos de sus colegas se centra en la temática del conocimiento. Para 

voung la sociología de la educación no debe ser concebida como un área de 

Investigación aislada de la sociología del conocimiento, ya que el 

conocimiento educativo.siendo altamente complejo, es organizado y 

transmitido socialmente. 

Asimismo Voung advierte la falta de trabajo empír1co en esta área y, 

en su libro "Knowledge and Control", Incluye aspectos acerca del 

conocimiento educativo y la administración del mismo, los cuales pueden 

ser tomados como fundamentales para el desarrollo de la Nueva 

Sociología. 

Los representantes de la nueva or1entación sociológica consideran el 

conocimiento que se transmite por la educación, no como un conocimiento 

absoluto y arbitrarlo, sino basado en un grupo de conocimientos 

proporcionados por la colectividad; así parn estudiar el fenómeno 

educativo debe analizarse primero el entamo social para identificar las 

Ideologías o sistemas de valores, que justifican 111s desigualdades 
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sociales. En segundo lugar argumentan que la educación debe ser 

comprendida no sólo como selección de personas para roles sociales sino 

también la selección del conoc1m1ento que se debe impartir (42). 

Tales reonentaciones conducen a un debate en tomo a qué es lo que ha 

de considerarse como conocimiento. Se sostiene que el conocimiento es 

organizado y transmitido socrnlmente, es un instrumento de control 

social para legitimar las clases sociales, por lo que su validez varía de 

un grupo social a otro; procede de la variedad de los modelos con que los 

seres humanos enfrentan sus problemas, y se forma dentro de las 

instituciones sociales. Así, el conocimiento es definido por los niveles 

jerárquicos de una sociedad. 

Bajo esta perspectiva los temas que adquieren mayor interés en la 

investigación educativa se derivan de las múltiples acciones con que los 

individuos se forman dentro de la escuela y su relación con uno 

determinada concepción de conocimiento otorgada por una forma de vldo 

muy particular. 

Asimismo los autores de esta corriente intentan encontrar el 

slgnificMo del conocimiento en su relación con otras lnstoncios 

sociales. Así por ejemplo, Bernstein mostró en sus estudios cómo actúo 

el sistema de clases sobre la estructura profundo de Jo comunicación en 

el proceso de lo socialización. El volor de la obro de Bemstein radica, no 

tanto en una descripción detollada de la relación existente entre el 
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sistema de reglas linguislicas y el sistema cultural, sino en su estudio 

sobre la forma como la clase social genera formas distintivas de 

comunicación. De esta manera Bernstein afirma que todos los códigos 

(43) lingUisticos que se pongan en uso dependen de la cultura que actúa 

por medio de la relación social en contextos específicos. 

De igual manera en Keddie (1971) hay una clara necesidad de examinar 

los lazos entre las escuelas y otras instituciones poro llegar a entender 

la naturaleza de la relación entre lo que se concibe como conocimiento 

escolar y lo Que se concibe en otras áreas sociales, pues de acuerdo a la 

definición de conocimiento que se tenga, una persona participa o 

permanece ajena ante una situación. Respecto a la clasificación 

académica de estudiantes, que hace el sistema brillmico, el autor 

considera que los niños no son deficientes, sino que son participantes de 

formas de vida diferentes y es ésta diferenciación la que los margina de 

la corriente principal de la vida educativa diseñada para las clases 

dominantes. 

Keddie critica las explicaciones del fracaso educacional que dan 

muchos sociólogos, las cuales son dadas la mayoria de las veces en 

términos de los antecedente étnicos y de clase social y se apegan en el 

concepto de pato logia social más que en la diversidad cultural. En general 

Keddie estudia el conocimiento del salón de clase de la siguiente manero: 

el conocimiento que los maestros tienen de los alumnos, el conocimiento 
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que se ofrece 6 los etumnos y cómo este es evetuado en el salón de ctese. 

Así también E stand ( 1971) intenta comprender la compleja relación 

entre la escuela y la sociedad visualizando a ta primera como un sistema 

menor dentro de un sistema mayor. En este sentido ta sociología podró 

llevar a cabo su tarea de entender el conocimiento si estudia no sólo lo 

ya dado, sino tos proceso del devenir de lo dado. La tesis principal del 

autor es ta construcción social del conocimeinto; intenta explicar et 

conocimiento del curriculum con referencia a una perspectiva social. 

Tales reorientaciones han tendido a concentrar el estudio del curriculum 

en su relación con los procesos sociales más .:¡ue en términos 

estructurales. 

Trabajos como el de Voung, Bernstein, Keddie y Estand, entre otros, 

anunciaron el inicio de una nueva toma de conciencia en cuanto al 

impacto y relevancia de los procesos cotidianos del salón de clase y su 

interrelación con los fenómenos sociales de un sistema global. 

En el intento de explicar los logros académicos diferenciales, la 

Nueva Sociología toma como punto de partida un profundo interés en 

realizar estudios del contenido educativo, pues a fin de lograr la igualdad 

educativa que se había estado siguiendo hasta 1965 en Inglaterra, se 

atendia principalmente a la reforma estructural, ignorando el centro 

vital del sistema, es decir, el curriculum y et contenido mismo de lo que 

se enseñaba, por lo cual todo Intento para la realización de tas 
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aspiraciones lgualitarlas,resultaría fallido. 

La Nueva Sociología se planteó así, desde su surgimiento, como 

problemáticos aQuellos procesos identificados por los educadores en el 

aula, los cuales fueron descuidados por las Investigaciones de la vieja 

sociología, constituyendo en sí fenómenos susceptibles de ser 

analizados y explicados. 

Al observar las características del nuevo enfoQue interpretativo, el 

cual surge para atacar las desigualdades y discriminaciones de indole 

educativa, proponiéndose pare ello detectar aQuellos procesos Que 

originan y reproducen las diferencias sociales, se advierte la valiosa 

aportación de este enfoQue para el desarrollo de un nuevo objeto de 

estudio: los enigmas del salón de clase. 

La Nueva Sociología de la educación, como se aprecia en los trabajos 

de sus autores principales •. emprende la tarea de estudiar el papel 

desempeñado por la educación desde la óptica de la soclologia del 

conocimiento, esto es, analiza la forma en que una sociedad lleva a cabo 

procesos de clasificación, distribución y evaluación del conocimiento 

educativo, el cual refleja tanto la distribución del poder como los 

principios de control social. 

*Exponer los estudios de cada uno de ellos Implicaría un exhaustivo 

análisis, por lo Que únicamente fueron mencionadas sus principales áreas 

de estudio. 
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Como lo menclon6 Gorbutt, las raíces de IB Nueva Sociología de IB 

educación yBcen en lo "interpretativo· mas que en lo ·normativo·, lo que 

lmplic6 el reconocimiento de aquellos sociólogos comprometidos en el 

anólls1s del proceso enseñanza - aprendizaje, de que el 

conocimiento no es Independiente de los sujetos q11e participan de el; por 

lo que Interpretarlo reclama considernr la intenctonaltd6d y stgnificattva 

naturaleza de la acción social presente en las aulos. 

Así pues, el dirigir la atención a las definiciones o ideas asumidas 

por los involucrados en la Interacción escolar, 16 sociología ha de 

recobrar el estudio del ser, parn llegar a entender su experiencia. De tal 

manera que al Incurrir en el estudio de la educación escolar 

tengamos conctencta de su mundo circundante; conocer sus Intimidades, 

sus leyes, sus ltmttaciones y sus causas, es decir, adoptar una 

aproximación critica hacia la realidad. 



IV.- CONSIDERACIONES GENERALES DE LA ETNOGRAFIA 

EDUCATIVA. 

67 

Lo nuevo loma de conciencia hacia el contenido de 16 educación, sobre 

todo la realidad de la enseñanz11 en clase, ha sido considerado un punto de 

primordial Interés en el desarrollo de investigaciones educativas. 

La escuela como el conjunto de relaciones y prácticas 

Institucionalizadas históricamente, donde interactúan y conviven gran 

parte del tiempo los individuos, y de donde es posible abstraer un stnftn 

de fenómenos, constituye un interesante sistema social susceptible de 

ser estudiado. 

Las disciplinas teóricas que han abordado el sistema escolar 

encuentran en él tan sólo una referencia para la construcción de otros 

objetos de estudio, dejando a un lado su rea11dad misma. Así, los 

primeros trabajos teóricos que dirigían su atención a la escuela lo haclan 

desde dominios ajenos a to propiamente educativo. A pesar de los 

traba¡os real1zados por sociólogos y antropólogos en materia de 

educación, la escuela parecia estar al margen de un cuestionamiento 

tntemo que la convirtiera en ob¡eto de conocimiento. Hasta tiempos 

recientes, se realizaban la m11yoría de los estudios referidos a lo 
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educelivo fuere de 16 escuele misma, o bien dentro de une perspeclive 

que perecí6 recorterl6 del resto del orden sociel 

Al 6border de este menere e le escuele se explice su historie 

"documentado", es decir, equel16 versión ( 61 lguel que en los estudios 

entropológicos ), heche por quienes poseen los medios pere narrarle y no 

desde Jos involucrados en ella; y lo cual sólo muestre su carácter 

estela!, asignándole como únice función la "difusión de un slsteme de 

valores universales o dominantes que transmite sin modificación" (44). 

Sin embargo, por todos es sabido que el sistema educativo es mucho 

más que un medio reproductor de velares y leyes universales. El proceso 

escolar es un fenómeno complejo conformado no sólo por un "peredigma 

oflctar sino también por los sujetos sociales que en el Intervienen: 

maestros, alumnos, lrebajedores, padres de femilia, cede uno de los 

cueles se epropia de les prescripciones oflcteles y pert1ctpe en le 

operación de la escuele. se requiere pues un conocimiento de aquella 

existencia ·no documentada" mediante le cual interactúen "lrodictones 

históricas, variaciones regionales, numerosas decisiones políticas, 

edministrotivas y burocráticas, consecuencias imprevistas de la 

pleneectón técnica e interpretaciones particulares en torno a los cuales 

se organiza la enseñanza· (45). 

De este modo en la escuela coexisten, la homogeneidad estructural 

dade por las políticas gubernamentales y las normas educativos; y la 
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realidad escolar. 

Serla imposible inferir esta realidad escolar a partir de la 

documentación oficial, pues la norma educativa oficial es recibida y 

reinterpretodo por un orden institucional existente y por diversos 

tradiciones pedagógicas inmersas en la escuela, estableciéndose así un 

conjunto de prácticas cotidianas resultantes del proceso dinámico entre 

la normatiYldad oficial y la realidad escolar. Es precisamente a partir de 

esta dicotomía como se conforman los procesos educativos dentro de la 

escuela. En el contexto particular Que así resulta la escuela cobro 

diferentes sentidos como resultado de la interacción entre tradiciones 

especificas y acciones colectivas, Que traducen las políticas educativas 

en prácticas educativas concretas. 

Cuando se plantea la necesidad de reconstruir un escenario escolar 

debe hacerse teniendo como consigno la reconstrucción y an611sis no sólo 

del currlculum académico oficial, sino también de acuerdo a la compleja 

realidad cotidiana de la escuela donde converge el otro currículum; "el 

oculto·. Si bien el trabajo escolar se ajusto a la norma oficial no se 

agota en ella, pues el ordenamiento interno de la escuela es determinante 

de la experiencia escolar. Se trata pues de reconocer la vida cotidiana de 

la escuela, referida ésta a la vida de sectores anónimos de bajo 

jerarQuía social y nula participación histórica. Es decir, lo cotidiano se 

circunscribe al conjunto de actiYldades diversas emprendidas y 
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articuladas por sujetos particulares. En un ambiente tan heterogéneo 

como el escolar se pueden distinguir múltiples realidades concretas que 

los sujetos identifican y viven como ·escuela·, de tal suerte, que esta se 

concibe objetivamente distinta según el lugar donde se vive. 

Considerada la escuela desde diversas perspectivas sociológicos, 

como aparato ideológico del Estado, sistema de reproducción social, 

transmisora del acervo cultural y de los valores de una generación, etc. 

siempre se otorga a sus miembros determinada función. Son tales 

funciones las que se enfatizan como objeto de estudio en relación al 

contexto escolar. La etnografía concibe al sujeto como un sujeto social, 

en tanto su definición como tal precede de una relación de mutua 

afectación con lo social. Los sujetos viven y se reproducen en el 

conjunto de actiYidades cotidianas que conforman la sociedad, por ello 

al Intentar comprender y trascender la vida particular de un grupo de 

individuos no es posible reducir las exp11caciones que en tomo a la 

naturaleza y el slgnlficado de su acción humana, se dan desde disciplinas 

biológicas o psicológicas. Debe reconocerse, como lo hace la etnografia, 

que la identidad de los sujetos se constituye en sus prácticas y estas 

son diversas, multlfacélicas y contradictorias entre sí, las cuales 

proveen los parámetros en los que la investigación puede, o no, lomar 

lugar. 

El prcceso de reconstrucción de la realidad escolar debe articular el 
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con¡unto de actividades cotidia!1as y otros niveles de análisis. Observar 

lo que sucede en la escuela es enfrentarse a secuencias de interacción 

que posiblemente sean incoherentes a primern visto; en el procesq 

anólítico de hocerlas inteligibles se reconstruye lo continuidod sociol y 

se interpreten los contenidos históricos de diversos priicticos presentes 

en la escuel11. 

No se propone por lo tanto identificar como objeto de estudio "el 

conocimiento cotidiano· exclusivamente, sino vislumbrar de manera 

general los formas de existencia implícitas y explícitas de lo escuela, 

así como revelar el iimbito en que los individuos Involucrados en la 

educación experimentan, reproducen, conocen y transforman su realidad 

escolar. Se propone entonces realizar una versión sobre las funciones y 

efectos de la escuela, de tal manera que se pueda identificar tanto el 

"deber ser· oficial, como la naturaleza social de la escuela. 

Esta preocupación por encontrar la lógico informal de la vida 

cotidiana expresada en la interación humana ha guiado el trabajo de 

investigadores en el campo dela educación. 

En visto de que el enfoque etnográfico resulta profundamente 

adecuado paro conocer lo formo de vida de otros grupos, se ha adoptado 

poro investigaciones educativas. Es importante aclarar las bases y 

rasgos fundamentales del enfoque que lo distinguen de otros tipos de 

investigación. 



72 

Elsie Rockwell delimita lo investigación etnográfica de acuerdo a las 

siguientes características: 

·1.- Lo primera característica tiene su origen en Jo historia de la 

etnografía como lo ramo antropológico que estudiaba o Jos otros ... Un 

cambio radical de perspectiva en clert~s corrientes antropológicos ha 

sido el intento de trasladar lo 1nvesllgac1ón hocio ·nosotros· mismos: 

hacia aquellos Í!mbitos cotulionos, como Jo escuelo, en que se forjan 

las relaciones sociales y Jos relaciones de poder en nuestras 

socied~des letradas. Sin embargo, en ambos cosos lo que el etnógrafo 

hoce es documentar lo no documentado de Ja realidad social. 

2.- El etnógrafo escribe un determinado Upo de texto: el producto del 

trabajo analítico es uno descripción. Expone los resultados de le 

Investigación de manera descriptiva para conservar lo riqueza de las 

relaciones particulares de la localidad en que se hizo el estudio. Esta 

descripción, como punto de llegada de la Investigación, orienta la 

búsqueda de respuestos o nuestras preguntas mos generales hacia el 

análisis de las formas particulares y variadas de la conformación delo 

vida humana ... 

3.- El referente empírico de un estudio etnogr6fico queda circunscrito 

por el horizonte de las interacciones cotidianos, persono les y posibles 

entre los Investigadores y Jos habitantes de lo Jocolidod ... 

4.- ... Lo búsqueda etnográfico que se ha dirigido hacia aspectos de lo 
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ritos de iniciación, relaciones de producción ... Sin embargo cualquiera 

que sea el objeto de estudio y la perspectiva teórica el etnógrafo 

intenta comprender lo que MalinoTl'oki llomo "lo violón de loo 

nativos· .. La Interpretación del conocimiento local no es un momento 

final sino un proceso continuo e ine!Udible. 

5.- ... el etnógrafo construye conocimientos; si bien describe 

realidades sociales particulares debe a la vez plantear relaciones 

relevantes para las inquietudes teóricas m&s generales· (46). 

Con esta tradición y estos principios, la etnografía asumió la tarea 

de tratar de comprender los fenómenos educativos en las sociedades 

contemporáneas. Así como la Investigación antropológica, mediante 

la recopilación de Información, reconstruye la cultura y conoce los 

fenómenos sociales propios de tal grupo, la Investigación educativa 

pretende llegar a conformar un estudio integral de la educación 

escolarizada, por medio de la etnografía, entendiéndose por estudio 

Integral el esfuerzo por describir las interrelaciones funcionales 

existentes entre los componentes del sistema escolar. 

La escuele, tomada como unidad singular del sistema educativo, es 

un primer nivel de integración en donde el sujeto es conceptualizado 

mediante el conjunto de relaciones sociales que conforman su mundo 

particular. 
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En un ámb1to como el escolar los sujetos suelen 1ntegrar prácticas 

y ·saberes· que provienen de otros ámbitos, por ello al intentar 

reconstru1r lo específ1camente escolar, se delimito el objeto de 

estudio o lo v1do cot1diona de los sujetos involucrados en 111 escuela. 

Esto v1do cotid1ano no se define por lo concepción of1ciol de la 

escuela en un sent1do meramente 1nstltuc1onal; lo que se intento 

delimitar es todo Upo de fenómenos que ·suceden en, desde, alrededor 

de, y a pesar de la escuela, lo que puede ser constitut1vo hlstónco de 

su reo11dod cotid1ana· (47). 

Uno forma de dar cuento de esto vida cotidiano es o partir de la 

lnvest1gaclón etnográfico, ya que ésta nos ofrece lo poslb111dod de 

reconstru1r la h1stor1a de la escuelo desde sus propios elementos. 

De esta forma, la etnografía t1ende a demostrar la hlstor1a y 

existencia no documentada de la escuelo. Pero su oportac1ón no sólo 

radico en 11ustror los ocontec1mlentos que tienen lugor en ello; pues 

ol conocerlos podemos explicar los funciones y efectos, explfc1tos o 

no, que lleva a cabo, y los cuales repercuten en lo vida económico, 

política y soc1al del país. Así, podemos advertir que además del 

carácter estrictamente académ1co que se otorga a lo escuelo existen 

un s1nf1n de funciones que lleva a cabo, entre los que podemos 

destacar los s1gu1entes: las escuelas han servido para asegurar que 

Quienes tienen las peores condiciones económ1cas no se rebelen 
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contra el sistema que Jos optime; el sistema et1uc11tivo que 

IJll'Jfl!ntemente es 1gualit6rio. mell1ante 16 evalueción y otros 

mec110ismCtS de selección llll ¡ustiftcando 111 posición difenmcrnda de 

IC3 olumn~. 103 rtl':'ogo3 que '3cn prem1Ctd'J!t en te e'3cuelo henden o 

corre~nder a las. necesld!ldes de reJ;!rnducc1ón de 16 estratificación 

socio!; esi también existe otrn función que busca la transformación 

del hom!Jf"e en un Y11liaso insumo p8ra el proceso de producción; la 

calificación de una perscma está determinada por los méritos o grados 

a~uindos. en el sístema escolar. de tal m6nera que los inc!ividuos 

ocu¡¡an posiciones ant11gónicas de poder; "los que Sl!ben" y "Jos QUe no 

saoen· 

Lfl estructura de 111 escuela debe pues, sus características !I 

funcion11m1ente> 111 hec~e> de que le es asignada la tarea de transmisión 

y reproducción social. 

En un afim de contextualizer el concepto de ~cuela, la 11ctividad 

principal de 111 investigación etnográfica se ortent11 haci8 la 

reconstrncc1ón de conoc1m1entos 11 partir de preguntes tales como·. 

"<.Cuáles son los aspectos que realmente se consideran desconocidos e 

Interesa conocer?, iO•Jé ínl.eresa documentar y describir?, lQué de 

Ta l!l<períenci11 es lmport11nte poder recuperar y contrtbuir a la 

11cumul11ción de saberes educativos?, l. Cómo empez11r 11 dar cuenta 

de los diferentes conocimientos loceles que confluyen en estos 
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&mbilos? • (48). 

Preguntas de este tipo exigen por un lado respuestas descriptivas, 

reconstrucciones detalladas de procesos educativos y de sus 

contextos específicos; y por otro, exigen el desarrollo de conceptos 

teóricos que permitan el an&lisis comparativo de Jos fenómenos 

estudiados. Ambas funciones, la deschpción y la teoría se dan 

simultáneamente, pues no hay desripción posible sin la 

conceptua11zación y el análisis teórico; de igual modo que no es 

posible la elaboración teórica sin Ja confrontación con infonnación 

sobre realidades particulaes. A partir de esta interrelación es 

posible proponer y probar interpretaciones y explicaciones de una 

realidad concreta. 

Definida para unos como una teoría "de Ja descripción" y pani otros 

como "el proceso de construir una teoría de la operación de una 

cultura particular, en términos Jo m&s cercanos posibles a las formas 

en que los miembros de esa cultura perciben el universo· (49). La 

etnografía tiene como finalidad construir conocimientos sociales y 

culturales y no solo pedagógicos, mediante Jos cuales se explique 

cómo opera Ja escuela. Así también, desde Ja histoha propia de Ja 

escuela y la práctica docente, ejes principales de análisis en tomo a 

Jos cuales Se desarrolla la etnografía, es posible construir el 

conocimiento social heredado, generado o impuesto de la naturaleza 
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de la vida escolar 

Una construcción de conocimiento como la que se propone se hace 

desde alguna o algunas teorías que permitan constrmr el objeto de tal 

o cuol monero. El enfoque etnogr6fico implico pues, oceptor uno 

correspondencia entre teoría, método y procedimiento. Dicha 

relación tiene como referente la concepción del objeto de estudio 

desde la cual se lleva a cabo la investigación. La forma de 

conocimiento esta constituida por: la lógica del contenido y la lógica 

de la interacción. El conocimiento escolar puede ser definido como 

una ·construcción histórica de visiones de mundo que se presentan 

como lo ·verdadero" para un período histórico determinado; en esas 

visiones se desarrollan diversas maneras en que los sujetos se 

autoperciben a s1 mismos y al mundo"(SO). 

Así, se entiende el proceso de conocimiento como construcción y 

se asume la existencia de lo real independiente del sujeto, pero 

ininteligible sin la actividad transformadora del sujeto sobre el 

objeto. En este sentido, la realidad se construye en la relación de 

aprehensión del objeto por el sujeto; conocer es construir 

conocimientos sobre sectores de la realidad; es construir y no 

descubrir. Desde este punto de vista los conocimientos escolares 

delimitan lo cognoscible a partir de la experiencia escolar. 

Habiéndose entendido la investigación como un proceso de 
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construcción y que ésta se hace desde ciertas conceptua11zaciones, se 

reconoce también que tales conceptua11zaciones estén presentes 

siempre: desde el momento en que se registra, se discnminon 

unidades de anóllsis y se orgenizon los registros, hasta el momento de 

hacer los anóllsis mós generales de lo observado. 

La teorla, como cuerpo constitutivo de la investigación, es el punto 

de partido y de llegada, es decir, un proceso continuo de formulación 

y confrontación de hipótesis, pues no se trata de que lo observado 

sirva como Jugar de comprobación de la teoría, sino de encontrar en 

la teorla le manero de conceptue11zar lo observlldo. 

De este modo es posible af1rmer que en toda Investigación 

etnogrl!f1ce se encuentran conceptualizac1ones del objeto de estudio. 

serla Imposible construir une teorl11 de une comunidad atendiendo 

únicamente a les categorías "propias· de tal comunidad, pues el 

etnógrafo siempre tenderll a organizar sus categorlas de an611s1s a 

partir de su propia conceptualización del objeto de estudio. 

Hacer etnografla es pues ·ver" en lo observado un caudal de 

Información susceptible de reflexión y reconceptua11zac1ón como 

consecuencia de un trabajo teórico constante, lo que ob11ga a entender 

el quehacer etnogrllf1co como un enfoque metodológico y no como 

simple técnica. 
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V.- El ttETODO DE LA INVESTIGACION ETNOGRAFICA. 

Ln fonnul8ción de un problem11 de investig11ción implic11 t11nto 111 

definición de un Ílre8 de estudio como 111 selección de un modelo 

8propi8do P8rtl 18 inVl!stigación. El problema de investig11ción consiste no 

sólo en darle sentido 11 lo reolidod, sino de encontrnrle sentido 11 l8s 

relaciones soci81es históricamente detennin11d11s. 

El pope! del método reside en 111 observ8ción, 111 recolección de datos, 

la construcción ele lo teoría y la prueb8 ele 18 misma Por medio del 

método se identifican en el conjunto y complejidad de los fenómenos 

observados, un sistem8 ele relaciones que constituyen lo lógic8 ele los 

procesos soci8les. Independientemente de 18 disciplin8 o teorí8 usado 

porn el proceso de recolección de datos y snillisis de los mismos, tocios 

los cominos de 111 investígoción se esfuer.zon por obtener result8dos 

auténticos. 

L8 investigación etnogr8fic8 presenta en su metodologiB varios 

8ltemativas que tienden a ind8gor sobre el cómo y por qué ele l8s 

relaciones sociales. 

Así, ofrece caminos metodológicos fecundos p8ra ingres8r desde otrn 

perspectiv8 al conocimiento de 18 escuel8. Conocer 18 estructura y forma 

de operar del 8p11rato escolar, plonte8 un problem8 inicial: ¿cómo 
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construir herramientas metodológicas para Incidir en la próctica 

cotidiana escolar?. La respuesta a esta pregunta debe ante todo 

considerar que esta práctica escolar se realiza sobre un mundo 

profundamente diverso y complejo confonnado social e históricamente 

mediante los instituciones educativas y los sujetos que en él 

intervienen; se requiere por tanto, un conocimiento de su realidad 

histórica y social dentro del contexto en que se constituye. 

Teniendo como objetivo la interacción social en situaciones 

naturales, y sustentada en el supuesto de que los individuos tienen 

estructuras de significado que detennlnan gron porte de su 

comportamiento, la etnografía ha retomado de la Antropología Social y 

de la Sociología Cualitativa las herramientas metodológicas paro lograr 

tal objetivo. 

La metodología de este tipo de investigación difiere de modo 

significativo de los planteamientos de Investigación seguidos mós 

frecuentemente en educación, por lo que es importante esclarecer sus 

principios metodológicos. 

Los aspectos metodológicos de la investigación etnogrófica incluyen 

técnicas antropológicas o cualitativas tales como observación 

participante, diario de campo, grabaciones, fotografías, cuestionarios, 

etc. 

Desde el punto de vista antropológico se incluyen técnicas de campo y 
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de análisis derivadas de diferentes concepciones de los fenómenos 

estudiados. A partir de los sesenta es fuertemente impulsado y 

reorientado el campo de la investigación antropológica, implantándose 

una tendencia particular a la etnografía de la cual se distinguen diversos 

supuestos teóricos y sus consecuencias metodológicos. Elsie Rockwell 

hace la siguiente clasH!cación de algunas de estas tendencias que 

incluyen técnicas de campo y de análisis derivadas de diferentes 

concepciones de los fenómenos estudiados. 

1.- "Las guías de campo 

2.- La nueva etnograffa, o etnografía semántica. 

3.- La microetnografía, de orientación sociolingulstica, asociada con 

investigadores como Hymes y Cazden. 

4.- La macroetnografía • (51). 

1) Las guías de campo const Huyen una serie de categorlas universales, 

transculturales y teóricamente neutras que centran la atención del 

investigador en determinada área de estudio. Esto es uno técnica de 

investigación por medio de la cual un observador se vale de una serie de 

categorías previamente especificadas para clasificar los elementos 

correspondientes a las categorías de la guío. Entre las gulas 

antropológicas más usadas, destacan las de Whlting, Hilger y Henry. "La 

gula de los Whitlng se diseñó para probar ciertas hipótesis 

psicoanallticas al nivel transcultural, y por lo tanto analiza ciertos 
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procesos de social1zación primaria. La guía de Jules Henry surge, en 

comb1o, de su estudio de procesos de Interacción dentro del salón de 

clase en escuelas norteamericanas, y por lo tanto se centrn en las formas 

de trensmis1ón y en los contenidos de la educación formal" (52). Al 

intentar organizar el comportamiento de una sociedad en función de 

colegoríos, los guías de campo llevan en si mismas una influencia de 

determinada perspectiva teórica que supone o confirma una Ylslón de la 

sociedad, por lo que su neutralidad es relativa 

2) Lo nueva etnografía o etnosemántica, difundida por James Spradley, 

parte de una concepción de la culture construida como aquello que una 

persona tiene que saber o creer para participar en un grupo social. Esta 

comente emprende su torea de construir una culture o partir de la 

0 Yis1ón de los nativos", para lo cual ha generado técnicas específicas de 

entrevistas y de anál1sis formal Las entrevistas contienen preguntas 

descnptivas ; ·¿cómo son sus niños?" y contrastivas "lEn qué son 

diferentes los niños y las niñas?". A partir de estas preguntas se 

tdenUfican categorias propias de los sujetos entrevistados, se organizan 

en "dominios" (ej. "niños") y "taxonomías·, y por medio de un análisis 

llomado ·componencial" se contrastan las categorías en base a 

determinados atributos. 

Este enfoque ha contr1buldo al campo educat1Yo en el revelamiento de 

ospectos de lo cultura escolor como la categorización prop1a de los 
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maestros o de los alUmnos. Los estudios etnosemánticos adquieren así la 

forma de una gramática cultural de lodos aquellos términos y reglas que 

originan los comportamientos inscritos en microsituaciones sociales. 

3) La microetnogrofia ha contribuido s1gmficotivomente o lo 

comprensión de los fenómenos educativos, ya que enfoca su análls1s en la 

interacción que se da en los eventos educativos, lo que permite 

reconstruir el "código·o la ·competencia comunicativa· que rige y genern 

la interacción verbal y no verbal de los actores en un contexto. 

Enmarcada en las formulaciones teóricas de la sociolinguistica (Labov, 

Hymes y Cazden), interpreta el proceso educativo como un proceso de 

comunicación en el que sus resultados pueden ser explicados como 

consecuencia del "conflicto cultural" que se establece entre las 

competencias de los alumnos y el código escolar. 

Así, la microetnogratía ha tratado de demostrar que la interacción 

verbal y no verbal que se genera en el salón de clase no sólo es 

determinante en el éxito o el fracaso académico de los estudiantes, sino 

que a su vez depende, en su naturaleza y contenido, de le competencia 

comunicativa proveniente de contextos culturales diferentes. 

4) La macroetnografía aparece como reacción ante el reduccionismo de la 

microetnogratía. Este enfoque ha construido diferentes modelos que den 

cuenta de lo educativo, estos han considerado e le escuele desde 

diferentes enfoques; como un ·pequeño sistema social·, Bud Kleif. "The 
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School as Small Soclety"; ·un análisis de sistemas·, Marion C. Dobbert • 

Another route to a General Theory of Cultural Transmisslon: a Systems 

Model"; ·un proceso de transmisión cultural dentro de una comunidad", 

Fredrick Gearing, "Structures of Censorship, Usually lnodYertent: Studles 

In a Cultural Theory of Education" (53). 

Se trata entonces de yer en qué manera inciden una serie de factores 

históricos, socioeconómicos, ecológicos, etc. en el proceso educatlYO 

YIYldo en la escuela. Este enfoque al partir de una consideración global o 

integral del proceso educatlYo establece un progreso en el sentido de 

conocer y entender mejor la relación educación sociedad. 

SI bien existen constantes teóricas y metodológicos en estas 

perspect1Yas antropológicas, también debe reconocerse que cada 

orientación Implica la adopción de características muy particulares para 

el trabajo lnYest1got1Yo. Se han mencionado estas perspectlYoS con el 

objeto de Ilustrar la relación que guarda lo concepción teórico y el 

proceso metodológico en todo trabajo etnográfico, haciéndose eYldente 

que toda descripción Involucro una conceptualización del objeto de 

estudio. A pesar de que cada una de estas corrientes aborda distintos 

objetos bajo técnicas diversas, cabe señalar que la etnogrnfía educatlya 

retoma muchos de estas características; tanto en Ja manera de concebir 

la realidad como un conjunto de interacciones en donde Inciden factores 

de diversa índole, como en el uso de técnicas tales como obserYaciones, 
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entrevistas, etc. 

La adopción de una actitud abierta y flexible de parte del investigador 

Que le permita aceptar el complejo panorama que descubre como base de 

sus dolos, y que cor.cibo el trobojo de investigoción como un proceso 

permanente de descubrimiento, comprensión y reflexión, constituyen uno 

de los principios metodológicos de la investigación etnográfica. 

La construcción social de una lorn11dad implica necesariamente el 

trabajo y la perspectiva teórica del Investigador. En la \redición 

antropológica se han tenido debates metodológicos que consideran a la 

etnograf!a por un lado, como actividad aleórlca; y por otro como un 

proceso de rnvestigación basado en la inducción lo cual concede una 

estrecha relación del trabajG teórico y la tarea descrtpttva. 

Si bien es cierto que el investigador de campo necesartamenle se 

orienta a partir de la teoría, esto no quiere decir que las hipótesis 

elaboradas antes del proceso de Investigación sean los únicos puntos de 

referencia; significa Que la preparación teórica del investigador, 

contribuirá a la construcción de la descripción en la medida en que sepa 

configurar, a partir de lo observado, una teoria. 

En este sentido se sugiere ~ue el primer paso de la investigación 

etnográfica es la construcción de categorías que orienten al investigador 

en el proceso de recolección e interpretación de la información. ·¿cómo 

reconocer sm teoría pertinente los espacios y las formas concretas 
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coyunturales, en los cuales proyectar las acciones?" (54). 

Si bien ha de reconocerse en el contexto social de la cultura estudiada 

la fuente directa de datos, la descripción y el anillisls de los mismos no 

se agole en las categorías propias de la cultura. La aproximación que Ja 

investigación etnogrilfica hace a la realidad, no es solamente e partir de 

categorías previamente establecidas y terminadas que funcionen como 

marco, elles se van reconstruyendo y refinando de acuerdo a la manera 

como los fenómenos sociales son vistos y construidos por sus 

participantes, es decir, Jos supuestos teóricos que fundamentan la 

investigación provienen tanto de uno conceptualización teórica a priori 

como del sentido común que se tiene respecto al objeto. 

La construcción de categorías teóricas vinculada con la investigación 

empírica, son condición constante de la investigación etnogrilflca. Esto 

significa que -el proceso de conocer una realidad concreta obliga a la 

elaboración conceptual y a la precisión de le relación entre los 

conceptos generales y los fenómenos observables, lo cual permite el 

avance teórico· (55). 

Dentro de este avance teórico el trabajo del investigador es en un 

primer momento. observar interpretar simultáneamente lo 

significativo del contexto de acuerdo a la elaboración teórica. Esto le 

permitirá formular interrogantes, realizar análisis, reinterpretar y 

finalmente construir un contenido que de cuenta de la estructura y 
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organización particular del contexto. 

Observar y registrar lalocalidad supone para el investigador múltiples 

tareas. Tiene que tomar decisiones respecto al rol que desempeñará en la 

comunidad, pues lo posturo osumido frente 01 grupo mfluiró sobre los 

formas en que la gente reaccione. 

En el proceso de hacer inteligible el terreno desconocido, el 

investigador selecc1onaní y elaborará los instrumentos pertinentes de 

recolección de datos; construirá categorías de análisis que le permitan 

una me_¡or descripción e interpretación de lo acontecido y finalmente, a 

partir de la conceptualización teórirn y el anál1s1s de los registros, el 

investigador dará cuenta de una situación. 

Desde el punto de vista de la antropología, el trabajo de campo es 

detalladamente ilustrado en los relatos del Dr. Malinowski acerca de sus 

prolongadas estancias en las comunidades estudiadas. 

El Dr. Malinowski al igual que otros antropólogos han emprendido sus 

estudios dispuestos a pasar varios meses o años vlvendo en el contacto 

más íntimo posible con el pueblo o pueblos que vayan a estudiar, pues se 

trata no sólo de observar, sino también de explicar los costumbres y 

creencias de dichos pueblos; es decir, se ha de intentar mostrar que 

cada uno de ellos es ejemplo de alguna ley general de la sociedad 

humana. En sus orígenes antropológicos la etnografía se Interpretó como 

el procedimiento de observación y descripción intensiva de un grupo 



68 

étn1co Por medio de los relatos del Dr. Molinowski (56) se puede decir 

que su propósito fundamental ern procurar 16 recopilación m&s completo 

y exocto posible de la informoción necesaria para reconstruir lo cultura y 

conocer los fenómenos socioles propios de tales grupos. 

Los trebo_ios antropológicos generalmente presuponen algún tipo de 

observación participante, la cual se ha considerado durante mucho 

tiempo como fundamental porn las mvesttgac1ones antropológicas. "el 

Dr. Halinowski ha vivido durnnte muchos meses como un indígena entre 

los indígenas. observándolos drnriamente, en sus trabajos y diversiones 

conversando con ellos en su propia lengua y deduciendo todas las 

informaciones de las fuentes más seguras: la observación personal y los 

relotos directamente escuchados de los nativos, en su propio idiomo y sin 

mediación de intérprete· (57). 

La metodologío seguida en los estudios de Holinowski presenta los 

siguientes coracteristlcos: 

- El investigador debe permanecer en auténtico contocto con los 

Investigados. 

- Codo 1nvesligador debe poner ol lector en conocimiento de las 

circunstanc1os en que se efectuaron los observaciones y cómo se compiló 

lo 1nform¡¡ción. 

- Debe hocerse uno clore distinción por uno parte entre lo que son los 

resultados de la observoción directo y los exposiciones e 
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interpretaciones del grupo observado y, por otra, las deducciones del 

autor basadas en su sentido común y capacidad de penetración 

psicológica. 

- El elnógrofo es o un tiempo su propio cronisto e historiodor. 

- En etnografía hay a menudo una enorme distancia entre el material 

bruto de lo informoc1ón y lo exposición final y teorizado de los 

resultados. 

Así también en los estudios educativos realizados al Interior de la 

escuela se advierte una profunda y rigurosa metodología etnográfica que 

incluye prolongadas estancias junto al objeto de estudio, empleo de 

técnicas cualitativas, fundamentación teórica e incorporación de datos 

observados para el estudio de la problemática particular, etc. Es decir, se 

concibe la metodología etnogrilfica como uno amplia gamo de actividades 

para comprender las fuerzas que actúan sobre lo realidad. Como ejemplo 

citaré algunos de los estudios que han sido trabajados bajo esto 

corriente, los cuales son representativos del panorama que en materia de 

etnografía educativo vive Américo Latina 

Cervini El Al. '"Expectativas del maestro y práctico escolar". México 1984. 

Edwords V. "Los sujetos y la construcción social del conocimiento 

escolar en primaria: un estudio elnogríifico·. México 1985. 

López G El. Al. Lo Cultura escolar responsable del fracaso? Estudio 
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etnográfico de dos escuelas ur!Janos populares. Chile 1984. 

Porodlse R. ·socloltzación para el trabajo: la interacción maestro 

alumno en la escuela pr1mana·. México 1979. 

Rockwe11 y Ezpeleto. "Lo prócttco docente en pr1morio y su contexto 

Institucional" México 1960. 

Rockwell E. ·oe huellos bordos y veredos: una historio cotidiana en lo 

escuelo". México 1962. 

Rockwell y Ezpeleta. "Lo escuela: relato de un proceso de construcción 

inconcluso·. México 1964. 

Existe también uno "Red Lottnoamer1cano de investigaciones 

cualitativas de la realidad escolar" Que intento comprender los 

problemas que enfrento el sistemo escolar desde la cotidlaneldad de lo 

Institución, es decir, desde obojo. 

Cado uno de estos trobojos propone o se ha volido de lo etnogrnfío 

porn entender desde "dentro· el objeto de estudio; de lo mismo formo en 

que el sujeto lo construye e interpreto. 

De esta manera vemos que los trabajos etnográficos se basen en lo 

observación participante, durante la cual el observador se constituye 

como miembro de la culturo. Además de observar lo vida de una micro 

cultura, el etnógrafo puede realizar entrevistos y aplicar cuestionarios; 

generalmente pare registrar sus observaciones recopilo notos sobre el 
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terreno. Para el registro de la información de campo, se tiene como 

consigna registrar todo to que se vea, esto significa ampliar et horizonte 

de la observación, togrnndo registros en tos que se conceda igual 

importoncia o to relevonte y lo no evidentemente significotivo. Poro tot 

objetivo la investigación etnográfica se vale de tres técnicas 

fundomentalmente: Observación participante, Diario de Campo y 

Entrevista. 

A.- OBSERVACION PARTICIPANTE. 

La vida diaria de las personas que se encuentran en la práctica escotar 

es para et investigador la realidad verdadera sobre ta que tiene que 

fundamentar su trabajo. Puede estar tanto más seguro de abarcar esta 

realidad cuanto mejor logre no imponer su concepción a lo cotidiano, 

sino dejar que éste se manifieste por sí mismo. La observación 

participante tiene que dir1girse a identificar en la totalidad de los 

acontecimientos, los datos que pueden ser mampulados y ordenados "de 

una manera más sistemática que la ordenación ambigua y fortuita 

inherente a la observación ingenua· (SB). 

La observación participante es una de las herramientas metodológicas 

más importantes en el proceso de recolección de datos. Esta observación 

implica la interacción del investigador con el objeto de estudio, ta cual 
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se vuelve única en cada caso. La relac1ón social del investigador con los 

sujetos, se refiere a las formas que se desarrollan para tener acceso a 

la información que se eslil dando en la lornlidad,.así el investigador debe 

en la medida de lo posible reconstruir la anatomía de eso sociedad, por 

medio de la descr1pción de Ja totalidad del conjunto de fenómenos. 

La tarea fundamental del observador consta de darse cuento cuales 

son Jos dalos que necesilaril para obtener acceso a dicha Información y 

respuesta a sus preguntas. A lo largo de su estancia en el grupo, el 

observador debe llegar a desarrollar una identidad con la que los 

participantes estén dispuestos a compartir: informac1ón, acl1ludes, 

sentimientos, etc. , pues debe llegar a conocer todos los aspectos del 

comportamiento de Jos participantes. 

El investigador tiene que dir1gir su mirada hacia las distintas redes 

de comunicación de los part1cipantes. Stephen Wllson las ha clas1f1cado 

de la siguiente manera: 

1.-"La forma y el contenido de Ja 1nteracción verbal entre los 

participantes. 

2.- La forma y el contenido de la lnteracc1ón verbal con el 

investigador. 

3.- El comportamiento no verbal. 

4.- Patrones de acción y de ·no acción". 

5.- Indicios, registros de archivo, instrumentos, documentos· (59). 
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Así el proceso de investigación implica tener una gran cantidad de 

eventos registrados. 

Esta técnica de recolección de datos tiene como objetivo 16 

reconstrucción de lo reo\idod o portir de lo inlernolizoctón del 

tnves\tgador en la cultura estudtada, asf, podrá observar, describtr, 

explicar y valorar la interacción de los participantes. Las formas que 

adquiera la observación dependerán en gran medida tanto de una 

evaluación temprana de la situación (en cuanto o informantes, 

ocontectmientos, conduelas, etc. s1gnifcalivos), como de la reflexión y 

análisis de los marcos teóricos en que se apoya el investigador. Durante 

la observación, el investigador, registro datos o claves de lo que esta 

sucediendo y despúes son desarrolladas en el diario de campo. 

B.- DIARIO DE CAMPO. 

"El diario de campo es un instrumento de recolección de datos, que 

impllca la descnpción detallada de acontecimientos, y se basa en la 

observación directa de la realidad, por eso se denomino "de campo"(60). 

El diario de campo supone recabar datos en el momento en que están 

sucediendo, lo cual permite tener una apreciación más completa sobre un 

hecho, pues el investigador obtiene el esquema temporal y geográfico de 

lo acontecido. También, al tomar notas de campo, se pueden incluir 
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comentarlos Interpretativos basados en las percepciones del 

Investigador. 

En vista de que los datos etnogrilficos dependen tanto del investigador 

como de los participantes, el referente empírico de una investigación 

etnográfica estará determinado por las interacciones cotidianas del 

Investigador y Jos sujetos de la localidad, durante un tiempo lo 

suficientemente largo como para precisar algunas Interrogaciones y 

construir algunas categorías que se clas1ficarím de acuerdo a las 

nomenclaturas culturales, lo cual presupone un trabajo simultáneo entre 

la tarea de observar y anotar las conductas manifestadas. 

Mediante el diario de campo se pueden obtener ciertos tipos de 

información confidencial que un individuo se resistiría a expresar por 

escrito. El diario de campo es una técnico e investigación que si bien no 

presupone un registro sistemiltlco y riguroso, debe siempre conducirse 

cuidadosamente, con un propósito definido y siguiendo una línea de 

trabajo que permita distinguir entre los aspectos significativos de lo 

situación y los factores que tienen poca Importancia 

C.- ENTREVISTA. 

La entrevista al igual que las dos anteriores técnicas, es una 

estrategia metodológica en donde los entrevistados son tratados como 
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fuentes de infonnaclón general. El investigador ha de realizar una tarea 

permanente de interrogación hacia sí mismo y hacia la realidad que 

investiga con el fin de poder Incluir en la definición del objeto de estudio 

los categorías sociales y los definiciones institucionales de lo realidad. 

Lo entrevista puede ser estructurada, previamente preparado, o no 

estructurada, información recogida en una conversación incidental. 

A fin de no inferir la opinión de los participantes, generalmente en 

la investigación etnográfica se aplican entrevistas abiertas, no 

estructuradas. Estas pueden ser dirigidas para obtener datos nuevos, 

pare confirmar los ya registrados, o bien para refinar categorías de 

análisis Los formatos de entrevistas abiertas no son concretos, el 

diseño y aplicación de est~s dependen en gran parte del in•1esttgador, 

Incluso pueden ser aplicadas ba¡o el matiz de diálogo o discusiones 

informales. 

Las entrevistas no estructuradas suponen que "el entrevistador no 

conoce 1mticipadamente qué preguntas resulta adecuado presentar, cómo 

deben ser redactadas de manera que no resulten intimidatorias ni poco 

claras, qué preguntas se deben Incluir o excluir para enterarse mejor 

acerca del tema que se estudia· (61)_ Estas entrevistas informales, al 

no tener preguntas claramente estructuradas permiten además de recabar 

nuevos datos, que pueden clasificarse después, advertir lagunas que han 

Quedado en la información. 
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fuentes de Información general. El investigador ha de realizar una tarea 

permanente de interrogación hacia sí mismo y hacia la realidad que 

investiga con el fin de poder incluir en la definición del ob¡eto de estudio 

los cotegoríos soc1oles y los definiciones inst1tucionoles de Jo realidad. 

La entrevista puede ser estructurado, previamente preparado, o no 

estructurada, información recogida en una conversación incidental. 

A fin de no inferir la opinión de los participantes, generalmente en 

la investigación etnográfica se aplican entrevistas abiertas, no 

estructuradas. Estas pueden ser dirigidas para obtener datos nuevos, 

para confirmar los ya registrados, o bien para refinar categorías de 

análisis Los formatos de entrevistas abiertas no son conuetos, el 

diseño y aplicación de est~s dependen en gran parte del investigador, 

incluso pueden ser aplicadas bajo el matiz de diálogo o discusiones 

informales. 

Las entrevistas no estructuradas suponen que "el entrevistador no 

conoce anticipadamente qué preguntas resulta adecuado presentar, cómo 

deben ser redactadas de manera que no resulten Intimidatorias ni poco 

claras, qué preguntas se deben incluir o excluir para enterarse mejor 

acerca del tema que se estudia" (61). Estas entrevistas informales, al 

no tener preguntas claramente estructuradas permiten además de recabar 

nuevos datos, que pueden clasificarse después, advertir lagunas que han 

quedado en la información. 
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Cabe señalar que para conseguir descripciones analíticas, 

reconstrucciones de un escenario y conocimientos de la gente y su 

comportamiento, existe la posibilidad de recurrir e une gran variedad de 

estrategias en el trebejo de campo, les cueles pueden ser desde les mils 

simples habilidades sensitivas hasta les mils sofislicedes herrnmientns 

como: grabadoras, videos, ele. 

Le tnvesligeción etnográfica, más allá del establecimiento de 

técnicas o estrategias de recolección de dalos, representa 

metodológicamente, un complejo trabajo de reflexión teórica y 

construcción d~I objeto de investigación. Uno de los aspectos más 

debatidos en lomo a la rnvesligación etnogr6fica es el relativo a la 

teoría y la descripción 

Desde el momento en que se intenta dellmiter el objeto de estudio en 

el campo de observación se presenten los problemas de orden conceptual. 

Como se he expuesto, le característica fundamental de le investigación 

etnográfica es la de construir conocimiento, pera lo cual se tiene por une 

parte, la idee de aproximarse el ob¡eto de estudio desde una perspectiva 

aleórica con la finalidad de rescatar el ·saber popular·, por otra, se 

plantea le necesidad de formular conceptualizeciones teóricas previas e 

la observación. Es así como el trabajo etnográfico enfrenta dos 

posiciones con respecto e la teoría y descripción. Pare el investigador le 
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tarea Cle observar y describir, se le presenta desde dos comentes 

contrarias; la que le demanda la mayor objetividad posible; y lo 

pretensión de rescatar la ·subjetividad" de los miembros de una cultura. 

La conceptualización teórica se utiliza para trascender lo ajeno a lo 

particular de una culturo, es decir, medionte lo teorío se logro hocer 

inteligible lo que a primera vista parecía extraño y confuso. Desde este 

enfoque, se obtiene por medio de la observación empírica y la 

elaboración teórica, la descnpción de lo particular, dándose a lo 

etnografía un carácter de "teorla de lo descripción". 

El establecer la relación teoría y descripción como un proceso 

mutuamente dependiente. ubica a la investigación etnográfica no sólo 

como resultado tanto de una forma de procetler como el producto de ella. 

Es decir, la construcción del objeto de lo investigación se do como 

proceso y como producto. 

Se h6n señalado los aspectos mils importantes del trabajo de campo 

seguidos en la investigción etnográfico, la cual puede ser tan rico y 

valiosa como otros tipos de investigación. Hemos de recordar que la 

investigación etnográfica centra su atención en estudios de comunidades 

y organizaciones sociales, teniendo como objeto de estudio el 

comportamiento humano en su relación con un contexto social. 

Esto implico de antemano un serio compromiso, pues no hay nada mas 

variable e impredecible que el comportamiento humano. Sin embargo el 
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trabajo de campo etnográfico al ser tan flexible y abierto nos ofrece la 

posibilidad de plantear preguntas y dar respuestas del fenómeno 

educativo que no tienen lugar en otro tipo de enfoque metodológico. 

Teniendo puesta la atención en Ja escuelo, cabe mencionar que ni Jos 

métodos ni las teorías, incluyendo el enfoque etnogrbfico, que han 

intentado dar cuenta de su particularidad, están del lodo construidos y 

acabados; este proceso como se entiende desde la etnografía está aún en 

desarrollo. 
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En los capítulos precedentes se ha intentado mostrar en qué consiste 

el enfoque etnográfico relativo al estudio de lo escuelo. Resulta claro 

que la preocupación centro! de este trabajo ha sido despertar el interés 

de todos aquellos estudiosos de la educación por encontrar junto o lo 

investigación etnográfica, nuevas interpretaciones a ciertos tipos de 

fenómenos que desempeñan un papel predominante en el medio sociel 

escolar en que se desarrolla el alumno. Hablar de la eficiencia de la 

opción etnográfica nos remite necesariamente a resallar sus alcances y 

limitaciones en el campo de la investigación educativa, por lo cual los 

siguientes 1 íneas están destinadas a su esclarecimiento. 

Así como el enfoque etnográfico propone determinados instrumentos 

y métodos de observación, también nos permlte replantear algunos 

problemas educativos, que si bien han sido objeto de estudio de 

Innumerables investigaciones, no han sido abordados desde UOI! 

experiencia personal, es decir, en la interacción social de la situación 

estudiada. 

La aceptación o el rechazo del enfoque etnogrilrico, es uno decisión 

práctica del investigador en términos de qué es lo que deseo obtener y 

cómo contribuirá al conocimiento educativo; poro lo cual deberá definir 
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criterios en torno e la recolección de datos, el proceso de anillisis y la 

presentación de los hallazagos. En este sentido, el investigador, antes de 

proceder en el campo, debe reflexionar sobre algunas cuestiones. 

Considero que uno de Jos aspectos más importantes en el trabajo 

etnográfico es el referente al objeto de estudio. Cabe recordar que este 

tipo de investigación se enfoca ol estudio sobre la escuela, lo cual le¡os 

de ser una estrecha área de investigación, represento un complejo mundo 

educativo de donde emergen un gran número de temas de estudio. Los 

profesionistas de la educación frecuentemente han mostrado mayor 

interés por los ~contecimientos más destacodos de lo vide escolar, no 

obstante, los acontecimientos que cos1 siempre permanecen indiferentes 

a la vista del observador pueden tener tanta importancia como los que 

suelen llamar la atención Lo relación con les realidades no inmediatas 

se hoce posible o partir de lo cotidrnno, de lo rutinB, lo monotonía y de 

aquello que llamamos ·10 de costumbre· Es en este diario acontecer de 

la escuelo y específicamente del aula en donde se expresan el suieto y 

todos los fenómenos de le vi do en clase. 

A partir de estos reflexiones hay que ampliar por tonto el proceso de 

entendimiento a un onill1sis histónco-socrnl de las condiciones de lo 

cotidiano. pora poder comprenderlo así dentro de su relación drnléctica 

con el contexto social La rnvest1gac1ón etnogrilf1ca comprende este 

hecha meiar que muchos otros enfoque,, pues sus estudios de campo nos 
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h6n enseñBdo a valorar la impoortancia cultural de los elementos 

rutinarios de la existencia humana. Asimismo, este enfoque muestra una 

actitud diferente hacia el objeto de estudio. Esta actitud del 

investigador frente al objeto, est6 encaminado en un primer momento o 

vivir lo situación con la mirada hacia su respectivo objeto de interés 

pero también en estrecha comunicación con los estudiados; no habr& de 

intentar encontrar en ellos a posteriori la confirmación de hipótesis 

preconcebidas, sino de examinarlas a partir de la comunicación genuina 

con las personas que tiene enfrente. De tal manern que siendo cual fuere 

el objeto de investigación, siempre se ha de tener en cuenta que el sujeto 

está determin8do por sus cotidianas condiciones de vida. Se trata pues, 

de un sujeto moldeado por el medio y por ello, el acceso a su mundo debe 

producirse en función de categorías de significación social, las cuales lo 

constituyen y definen. 

Vemos así, que esta actltud ante lo cotidiano no constituye 

únicamente un mero objeto de estudio, sino que es parte del propio 

proceso de investigación y representa una referencia para la 

construcción de otros objetos. 

Siguiendo con los aspectos dignos de considerarse para le elección o 

rechazo del enfoque etnográfico tenemos que el investigador, al 

esforzarse por entender al otro tal como éste se entiende a sí mismo, 

construye conocimientos; si bien describe realidades particulares, a la 
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vez plantea relaciones relevantes para las teorías más generales. Como 

se h6 visto anteriormente el trabajo etnográfico no se agota en la 

situación estudiada; el quehacer del investigador se sitúa en encontrar la 

manera como la conceptualización teórica puedo adquirir el poder 

analítico que le permita observar e interpretar. De igual modo la 

relación entre la descripción y la teoría coadyuva al establecimiento de 

categorías que permitan por una parte, canalizar la mirado hacia lo no 

aparente, es decir, observar donde antes no se veio; por otra, distinguir 

de entre la diversa gama de fenómenos manifiestos el que interesa 

realmente; y finalmente la necesidad de interpretar y analizar lo 

observodo obliga a la elaboración y reformulación teór1co. 

Esta forma de proceder plantea la posibilidad de estudlor el objeto a 

partir de una definición de la situación conformada por la voluntad de sus 

miembros, las relaciones sociales. pollticas educolivos, cuestiones de 

autoridad y poder, acciones y funciones de la escuela, etc. todas ellas 

matizadas por una teoría general. El objeto de estudio es así, para la 

etnografío una red de relaciones espontáneas y construidos que alleron el 

diar1o acontecer. De esto manera, teniendo como objeto de interés el 

conocimiento de la realidad escolar, la investigación etnográfica 

contr1buye a la construcción de conocimientos del conjunto de 

interrelaciones que configuran el proceso enseñanza-aprendizaje del 

sistema escolar. 
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Debe reconocerse que en la escuela, además de la influencia del medio 

ambiente, existe también una serie de tradiciones, roles, normas y 

valores intemalizados en cada individuo que moldean su conducta. Saber 

que existen e~to~ ~enltmlento~ no bo~to; lo etnografía propone conocer 

el marco dentro del que están insertos y esto sólo puede lograrse si se 

observan las conductas desencadenadas por tales sentimientos, lo cual 

permite al Investigador tomar conciencia de los significados latentes. El 

etnógrafo busca los significados mllnifiestos y latentes para tratar de 

explicar las interrelaciones entre los sujetos, no para profundizar en llls 

causas y efectos a nivel personal. 

Asf como la etnografía es de gran valor para algunos estudios de Ja 

vida del aula, existen otros aspectos que no se pueden tratar bajo esta 

óptica: "la reconstrucción de los procesos Internos del sujeto, procesos 

Intelectuales y afectivos, requiere las formas de interacción y 

conceptua11zación construidas por Ja psicologíli; el estudio de ltis 

relaciones ti escala nacional requiere el cuidadoso manejo de cifras, 

práctica bastante ajena a Jos etnógrafos; existen ámbitos sociales, en 

que la documentticlón si es suficiente, desde Juego, para la 

reconstrucción histórica· (62)_ 

Desde la perspectivo histórico, Ja cont1nuidad social es relativa, 

delimitada por el rango de t1empo correspondiente al origen y 

desenvoMmiento de determinados contenidos sociales, y el cual en 
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muchas ocasiones está mediado por la vigencia política que puede 

desaparecer o sustituirse tan repentinamente como se da en el sector 

público. Según ello, el conocimiento obtenido de una rnvesligac1ón tendrá 

valor únicamente en un espacio y tiempo delimitado y estaril relacionado 

con un tipo de sociedad Así, al ilproximarse al conocimiento de 

determinada realidad no pueden perderse de vista ciertas preguntas: l A 

qué rengo de tiempo corresponde el fenómeno educativo que se abordará? 

¿culiles contenidos de los que se encuentran en la escuela corresponden a 

políticas externas y cuales o políticas Internes? lCuáles son les 

cerncterísticas regionales y étnicas de la genernción tanto de maestros 

como de alumnos? Preguntes como éstas delimiten a tal grado el objeto 

de estudio que es imposible generaltzer conocimientos e otros marcos. 

Ahora bien, si se piensa en la escuela inmersa en un movimiento 

histórico, la construcción de cada escuela bajo cualquier enfoque, será 

siemp~e une versión local y particular ligada al carácter de les luchas 

sociales, proyectos políticos y en definitiva al tipo de modernidad de 

cada lugar. Pero si la consigno es comprender lo cotidiano como momento 

hlstónco y social, se presenta un problema teórico: lCómo construir 

categorías que liguen la historia acumulada en lo cotidiano con los 

elementos presentes, estatales y civiles, con los que se ha construido la 

escuela? No se treta por tanto de analizar lo cotidiano como ejemplo de 

una situación, sino con referencia a categorías sociales como: familia, 
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religión, escuela, clases, Estado, etc. Así, al establecer el canícter 

histórico, es posible comprender que el contenido social de las 

actividades cotidianas no es arbilrnrio ni casual. 

En el émbHo educot1vo, e~ pue~. muy ;mportonte dejcr c1oro:i lo~ 

limitaciones de la etnografía En las notas anteriores se han expuesto 

aspectos generales en torno a la forma en que operan sus principales 

alcances y limitaciones. 

A lo largo de este trabajo se ha insistido en aclarar que la tarea 

fundamental de la etnografía es la construcción del conocimiento escolar 

mediante un proceso de descripción. Surge como consecuencia de ello un 

gran debate por un lado en torno a la teoría, y por otro a la credibilidad 

de la investigación, es decir, a su confiabilidad y validez, crítica 

bastante común dirigida en contra dela llamada investigación cualitativa. 

Referente a la teoría, la Investigación etnográfica, tiene dos 

principales implicaciones: a) la construcción de categorías e 

Instrumentos para captar información y b) la interpretación de la 

realidad descrita. Suele decirse que la descripción no es un reflejo de lo 

situación estudiada, sino un objeto construido por la perspectiva teórica 

del investigador. Va en un capítulo anterior se ha tratado la 

Problemática entre teoría y descripción, argumentándose que la 

etnografía considero necesario complementar y fundamentar lo 

información obtenida buscando interpretaciones y explicociones 6 partir 
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de un cuerpo teórico. sin que ello 1mp1tque 18 edopclón de la teoría como 

único ln1icio de ex~licaclon. Es ronvemente resaltar 8qui la Importancia 

del Investigador en el campo, pues su labor no sólo implica 18 renuncia a 

usar uno manipulación delibernd~ de variables, sino que efectivamente 

gran parte del reporte final, como lo indican algunos críticos, estará 

teñido de su propia orientación teórica. corriéndose el riesgo de que el 

informe sea solamente una apreciación persone! o superflciel de lo 

observado. 

Respecto e la credibilidad se exige 11 la etnografía tenga en cuenta los 

cánones de confiabilidad y validez seguidos por los Investigaciones 

cuanlitollvos. Lo confiebilldad dentro de lo investigación etnográfica es 

definida desde dos estructuras: la interno y lo externo, ·10 confiabilidad 

externa troto del tema de si el in·,estigador independiente descubrirla 

los mismos fenómenos o generaría los mismos resultados en el mismo 

ambiente o en uno similar. Lo confiebilidad Interna se refiere al grodo 

hasta el que otros investigadores, dado un ambiente de comentarios 

generados previamente. se emporejeríon o éstos con datos en la misma 

forma que lo hicieron los investigadores originales· (63). 

Las inferencias o las que llega un Investigador acerca de la relevancia 

de un tema pueden ser confrontedes con el juicio de otro investigador, 

esto no significa que un segundo observador debo necesariemente 

reproducir el mismo sistema de clasificaciones que dieron origen o une 
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conclusión. En las Investigaciones etnográficas, el segundo investigador 

podrá ser capaz de Juzgar si las categorías seleccionadas tienen sentido 

en relación al objeto, o si hay aspectos que deberían haber sido 

destacados o eliminados. Estos procesos de evaluación pueden efectuarse 

en diferentes etapas del estudio o en lo fase final; la opinión de otros 

Investigadores será benéfica para enriquecer el estudio. 

Respecto a la idea de Que un investigador independiente llegue a los 

mismos resultados en el mismo ambiente o en uno similar, debemos 

recordar que los datos, observaciones y comentarlos del aula son 

características únicas y particulares de un contexto. La etnogrefia no 

niega la posibilidad de que un investigador independiente llegue a 

Inducciones similares, aunque no es ésta su finalidad; la cuestión que 

propone la etnografía es tratar de encontrar maneras de poder detectar 

esas Informaciones singulares, que son las más relevantes y poder 

distinguirlas de otras también singulares pero irrelevantes. 

Mientras la confiabilidad se refiere a la reproducción de los 

hallazgos, la validez se ocupa de gan;ntizar que las conclusiones 

representen efectivamente a la realidad estudiada. Los aportes de la 

investigación etnográfica se consideran frecuentemente poco confiables. 

Debido a que situac10nes únicas y complejas no pueden ser reconstruidas 

por medio de una medición rigurosa, el etnógrafo se vale de constructos o 

categorías de observación y de análisis que difícilmente conducen a que 
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un estudio etnogrilfico puedo ser duplicado; sm embargo, o la etnografía 

no le interesa determmor Jo generallzoción empírico o representotivo de 

sus descripciones; en cambio sí le intereso la posibilidod de generar a 

partir de la concepción de escuela que ha sido identificodo medionte lo 

construcción teórico, el conocimiento de escueles en otros contextos. 

Al incluir dentro del morco de investigoción. tonto lo reol1dod 

objetwo del contexto, como la subjetiYidod de los experiencias de los 

porticipontes, lo etnogrnfío ofrece la posibilidod de documentor con 

precisión y autenticidad los realidodes sociales, proporcionondo o sus 

hollazgos un alto grado de volidez. 

La combinación de múltiples fuentes de datos. diversos métodos de 

recolección y diferentes perspectivos de investigoción implico uno serie 

de dificultades y problemos. El proceso de recolección y análisis de 

informoción es en general para lo etnografío, uno actividad en donde el 

investigodor se enfrenta o diferentes complicociones yo seo por Jo gran 

contidod de anotociones hechas, por Jo voriedod de aspectos del fenómeno 

que se observan, por la dificultad de codificor e interpretar los dotas y 

presentor los resultodos, etc.; así, esto octividod es complejo y 

problemíitico, pero no por ello se hoce imposible verH1cor la realidod de 

lo estudiodo, ello se logro evaluondo la pertinencia de preguntes y 

problemas seleccionodos frente al contexto del objeto estudiodo. 

A manera de conclusión y resumiendo lo onterior se presentan los 
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principales aportes y limílociones de la investigoción etnográfica, los 

cuales estriban no tanto en cuestiones de carácter metodológico, sino en 

términos de su contribución al fenómeno educativo. 

APORTE 5. 

La investigación etnográfica proporciona una comprensión del fenómeno 

educativo en profundidad y no en extensión. 

Al no haber datos sueltos ni información aislada, siempre existiré una 

vinculación y correspondencio con Ja totalidad de los fenómenos de lo 

estructura estudrnda. 

Permite llegar a reconstruir la realidad de niveles mlscrosociales. 

Descnbe el comportamiento que se desrrolla en el oulo. 

Explica y valora la interacción de los porticipantes. 

Reconoce el significado de las relaciones sociales que conforman un 

mundo particular. 

Documenta el contenido y funcionamiento de las ecuelas, así como la 

práctica docente. 

Proporciona los materiales para empezar a incurrir en la transformoción 

de cada escuela. Este es el oropósito básico de la investigación 

cualitativa. 

Ofrece la posibilidad de señalar aspectos particulares e insertarlos 
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sobre un campo más amplio 

Plantea la oportunidad de ampliar investigaciones cuantitativas. 

Ofrece un acceso a fenómenos no documentados y difíciles de incorpornr 

en otros enfoques de investigación. 

Expone las carencrns y debilidades del fenómeno p~ucativo inserto en el 

aula. 

Es un valioso referente de información para producir mejorías y uno 

actitud más comprometida de los participantes. 

La etnografía se reconoce como un avance en la comprensión del 

fenómeno educativo, que asocia ·naturalmente· la investigación con la 

docencia g los aprendizajes concretos 

Permite Mcer estudios en función de los requerimientos prilcticos, 

aportando explicaciones basadas en los hechos observados directamente. 

El investigador llene mayor campo de acción en el sentido de que no se ve 

restringido a lugares y momentos preespecificados. 

SI se entiende o la investigación como una forma Intencionada de abordar 

el fenómeno educativo, de acuerdo con un enfoque teórico-metodológico; 

seril entonces lo investigación etnográfico uno opción que nos permita 

además de comprenderlo y explicarlo, buscar los instrumentos para su 

posible transformación. 
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L 1 M 1 T A C 1 O N E S. 

La Investigación etnográfica no ganmliza un alto grado de confiabilidad 

en el aspecto descriptivo. 

No tiene una utilidad práctica Inmediata, en la medida en que se señalan 

los necesidades de cambio en instituciones en donde los educadores 

generalmente, no tienen ninguna Injerencia poHttco-odmlnlstnitlva. 

El Investigador tiene, Inevitablemente, una perspectiva teórico que puede 

contaminar la tarea de observación e interpretación de las realidades 

desconocidos. 

Al estudiar una sola porte de lo educativo, se cierra la posibilidad de 

hacer generalizaciones. 

No contribuye a los estudios de escala nacional. 

El etnógrafo, debido al género de la Investigación que reollzo, necesita 

apoyarse en lo ayudo de los demás en mucha mayor medida que los 

Investigadores de otras comentes. 

El Investigador puede llegar o Interactuar con los actores y afectar así lo 

observado. 

La etnografía es aún una perspectiva joven y la multitud de problemas 

que aguardan al Investigador no pueden ser resueltos ele Inmediato, sino 

que han de ser abordados uno tras otro, en la medido en que se practique y 
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pur1flque In construcción de un enfoque pnr11 111 trnnsform11clón de 111 

escuel8, que puede ser nuestra Universidnd. 
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la educación del hombre es una de las preocupaciones m&s 

Importantes en la actualidad y una de las toreos de mÍls olla 

responsabilidad paro la mayor parte de las sociedades. la educación es 

un proceso socializador definido por niveles ideológicos, socioculturales 

y politicos presentes en todas y coda uno de sus manifestaciones. 

Acercarse al contenido educativo expresado en la escuela obliga a la 

revisión de todos aquellos factores que sostienen uno estrecha 

vinculación con lo practica cotidiano del oula, pues lo escuela es una 

institución que no sólo proporciona espoclos poro la enseñanza, sino que 

también es un ilmbito político, cultural e Ideológico. 

Los debates teóricos sobre la enseñonzo y el aprendizaje escolarizodo 

han recorrido cominos que von desde la concepción de lo escuela como 

institución que debe, legítimomente, tronsmitir los conocimientos, hasta 

lo que lo define como un espacio encamlnodo a la producción, 

reproducción y transmisión no sólo del saber, sino de una serie de 

normas, valores, costumbres y roles sociales que determinan uno fonno 

de vida. Sattsfocer las expectativos personales y sociales que en tomo o 

la educoclón se tienen, demonda uno reestructuroción de planes y 

programos de estudio de todos los niveles del sistema educotivo 
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nacional, para lo cual se ha de partir de una auténtica y bien 

fundamentada denuncia de la situación escolar incluyendo sus principales 

carencias y fracasos. 

El proceso educotivo que se desorrollo en lo escuelo no puede ser 

tomado como un fenómeno aisladado, ni tener una explicación en sí 

mismo, por ello, al intentar estudiarlo, ya sea en su totalidad o en algún 

punto específico es necesario situar dicho proceso dentro de un contexto 

global, analizando la relación que existe entre la escuela y la sociedad, 

ya que el proceso enseñanza-aprendizaje no puede entenderse como 

fenómeno desvinculado del contexto social. 

En la búsqueda y definición de un proceso de Investigación que tiene 

por objeto de estudio lo cotidiano, la realidad educativa del salón de 

clase, ha sido importante resaltar su ubicación histórica, su 

conformación y su consecuencia, a fin de alcanzar una mejor comprensión 

de los problemas que enfrenta actualmente el sistema escolar. 

El presente trabajo se ha dellm1tado al estudio, análisis y exposición 

de los fundamentos de la Investigación etnogrilfica, así como su impacto 

y relevancia en el desarrollo de investigaciones educativas. Bilslcamente 

el contenido se ha centrado, por una parte en la revisión de las corrientes 

teóricas de las cuales se desprende la etnografía, y por otra en una 

descripción de la opernclonalización y utilidad de la misma, llegando así 

a establecer las siguientes conclusiones. 
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La investigación etnográfica se aboca a conocer la realidad escolar 

desde abajo, es decir, desde la cotidianeidad de la escuela, trasladando 

esta práctica educativa coltdiana al terreno del análisis y la discusión, 

observondo los principios informativos y formolivos que ahí se 

transmiten. 

t1elodológicamenle la etnografía es un trabajo complementario entre 

descripciones de dalos empíricos y reflexiones teóricas. Pero esto 

mezcla no es arbitraria, pues la vida escolar es demasiado compleja 

como para que se le aborde unilateralmente. 

Así, la investigación etnográfica se presenta como una forma de 

explorar algunos sectores dentro de un terreno virgen, en donde los datos 

cualilaltvos, que por ser diffciles de cuantificar se dejan muchas veces 

de investigar en profundidad, pueden contribuir en la ploneación de las 

nuevas políticas y estrategias pedagógicas. 

En cierta forma, la Investigación etnográfica trata de describir los 

procesos de coerción y de formación de consenso que se sustentan en la 

vida cotidiana del salón de clase, pues la revisión integral que hace del 

fenómeno educativo, se funda en concebir una educación conformada en la 

práctica diaria, es decir, en la naturaleza social del individuo. Es 

menester por tanto, adoptar una nueva actitud hacia la investigación, en 

la cual, los progresos significativos dependerán no de una sofisticada 

metodología, sino de una me¡or conceptualización y transformación de 
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las dimensiones del fenómeno educativo. As1m1smo, es preciso tener 

bastante cuidado en el uso de esta forma de investigación de los 

significados de los datos cualitativos, ya que impliCB una combinación de 

múltiples fuentes de dolos, diversos métodos de recolección y diferentes 

perspectivas de e~plicación 

La finalidad de presentar un análisis de la etnografía no resoonde 

únicamente a una tendencia contemporánea de le investigación educativa · 

sino oue representa un modelo diferente para particjper en una metor 

comprensión de le vida escolar. Este trabajo ha pretendido esbozar a 

grandes linees un instrumento fructífero en ta investigación educativa e 

objeto de despertar interrogantes entre quienes se interesan en ta 

educación, buscando concienlizarlos hacia la idea de la necesidad de un 

cambio, con et propósito de que ta verdadera innovación sea resultado del 

sentir común del conjunto social y no solamente de tes disposiciones 

gubernamentales. 

Cabe mencionar que uno de los planteamientos mÍls importantes 

contemplados en este trabajo, es et de la necesidad de promover junto a 

nuestros pocos autores mexicanos que se han dado o esto tarea, lo 

posibilidad de encontrar mediante una nueva estrategia metodológica, la 

forma mÍls eficaz de poner en marcho proyectos de investigación*, 

*Como los realizados en ta División de Posgradode lo Facultad de 

t¡quilectura en los semestres 87-2 y 88-1. 
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combatiendo pertinaz e inteligentemente nuestras carencias educetivas, 

contribuyendo así a consolidar los fundamentos de la teoría educativa. 
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