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1. LA RELEVANCIA DE 
LA ETNOGRAFIA* 

Durante las ultimas tres decadas. La etnografia. practica margi
nal proveniente de La antropoLogfa. ha encontrado un Lugar dentro de 
la investigacion educativa en America Latina. Su ingreso en este 
campo propicio una diversidad de usos y debates. En ocasiones. La 
etnografia se identifico con la investigacion cualitativa. aunque este 

es propio mas bien de La socioLogfa y abarca una amplia 
gama de formas de investigar. Se La sometia a la demanda positi
vista de presentar pruebas de confiabiLidad y de validez para ser 
aceptada como forma legftima de investigacion. Se enfrento a la exi
gencia racionalista de dejar de ser "mera descripcion" y a los cues
tionamientos de diferentes escuelas filosoficas yepistemologicas. C3 
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etnografia tambiE'm se practico como un genero literario admisi- ~ 
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ble en el mundo de la investigacion. Se puso a las ordenes de la 
intencionalidad prescriptiva de la pedagogfa y se utilizo como meto
do para la formacion docente. En algunos lugares se la confundio 
con la tradicion de 'investigacion participativa. Finalmente. la et
nografia se ha configurCldo como una pnktica autonoma. con sus 
propios criterios de rigor, que permite estudiar procesos educativos 
diffciles de comprender por otras vias. 

Frente a esta compleja trama de usos, tratare de precisar en 
este capitulo lo que entiendo por etnograffa y el nivel de relevancia 
que, considero, tiene dentro de la investigacion educativa. Funda
mento la propuesta de integrar una dimension hist6rica del trabajo 
etnogratico con una reflexion sobre procesos de transformaci6n 
educativa. 

EL SENTIDO DE LA ETNOGRAFIA 

Al tratar de delimitar que es la etnograffa, uno de los mayores 
problemas consiste en el hecho de que en medios educativos tiende 
a considerarse como un metodo. En cambio. pocos antropologos ca
racterizarfan la etnograffa como un metodo. Geertz [1973al. por 
ejemplo, inicia su discusion aclarando: "la comprensi6n de lo que es 
la etnografia, de lo que es hacer etnografia [...]. digamoslo de inme
diato, no es una cuestion de metod os" . 

En la disciplina antropol6gica. la palabra etnograffa se refiere 
tanto a una forma de proceder en la investigacion de campo como al 
producto final de la investigaci6n: clasicamente. una monografia 

,~ 
u. descriptiva. El termino denota bastante mas que una herramienta 
-<a::: de recoleccion de datos y no es equivalente a la observaci6n partici(!) 
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Z pante que la sociologfa integra como tecnica. 1 Tampoco suele iden
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1. La 50cioLogia tiene su propia tradici6n cualltaliva derivada del inleraccionismo ~ 
-' simb6lico y de la fenomenologia. Denlro de esta tradici6n cualilativa se gest6 La etnow 
a::: melodoiogia, cuya perspectiva te6rica y cuya formaLizaci6n tecnica La distinauen de la:s tradici6n etnografica. 

una perspectiva. algo que se empalma con metodo y con teorfa, pero 

que no agota los problemas de uno ni de otro. 


Tambien se denomina etnograffa una rama de la antropologia, 

aquella que acumula conocimientos sobre realidades sociales y cul

turales particulares, delimitadas en el tiempo y el espado. Se distin

gue asi de la etnologia. que se dedica al analisis comparativo de las 

culturas humanas. As!, la etnograffa se ha definido como una "teorfa 

de la descripcion" que contrasta con la etnologfa, considerada como 

"teo ria de la com paracion" {Boon. 1973).2 Mas alla de estos us os 

convencionales del termino en la antropologfa. hay divergencias en 

la practica de la etnograffa correspondientes a distintas perspecti

vas teoricas y epistemol6gicas. 


En la tradici6n antropologica hubo un relativo desinteres por el 
aspecto metodologico de la etnograffa, pues se consideraba que el 
etnografo se formaba en el campo. A partir de la Escuela de Chica
go [Whyte, 1955; Becker y otros, 19611. algunos sociologos tomaron 
la iniciativa al redactar libros y manuales sobre la observad6n parti
cipante y el trabajo de campo. y adoptaron el termino etnograffa 

[McCall y Simmens, 1969; Bogdan y Taylor. 1975]. Los antrop6logos 
se vieron obligados a definirse frente a otras disciplinas, lo cualllev6 
a debates internos. Entre estos, se destacaban las propuestas de 
traducir los piocedimientos de la etnografia en terminos de una 
ciencia positiva. asf como los intentos de dar al analisis etnogrilfico 
el rigor que caracterizaba a la lingOistica (Goodenough. 1970; Spra
dley y McCurdy. 1972; Gumperz y Hymes. 1972; Bauman y Scherzer, 
1977) 0 la profundidad asociada con la hermeneutica [Geertz. 
1973al. En las ultimas dos decadas del siglo xx aparecieron ensayos 
importantes encaminados a defender la validez de la etnografia 0 a 
develar las fuentes ret6ricas de su pretendida autoridad. Diversos -< u 
autores intentaron recuperar la experiencia de los precursores 0 w:::,-<

a:::bien proponer maneras experimentales de modificar su practica (!) 
o 

[Clifford y Marcus, 1986; Marcus y Fischer, 1986; van Maanen, 1988 y Z 
r
w 
-< 
(3 
z 
!::!:! 
a:::

2. El significado de los terminos etnologfa y etnogratra varia segun las tradiciones w 
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nacionales y. en algunos casos, conservan la asociaci6n con el concepto de etnias G5 
como objelo de esludio. :s 



1995; Rosaldo, 1989; Reynoso, 1991; Pinxten, 1997; Marcus, 1998; 
Geertz. 2000; Willis, 2000. por ejemploJ. Dentro del campo de la edu
cacion. en particular. proliferaron textos que orientaban la investiga
cion etnografica. provenientes sobre todo de autores estadouniden
ses e ingleses [Agar. 1980; Spindler y Spindler. 1987; Hammersley y 
Atkinson. 1983; Goetz y Lecompte. 1984; Walford. 1991; Woods. 1996; 
Denzin. 1997; Schensul y Lecompte. 1999; Wolcott, 2000. entre 
otros]. Mientras tanto, en otros paises de Europa y America latina. 
se gestaban tradiciones propias que reinterpretaban y utilizaban el 
enfoque etnogrilfico de la antropologia. 

Como resultado. existe una diversidad de corrientes metodologi
cas y epistemologicas que abordan la etnografia. Sin embargo, un 
hecho significativo es que el eje central del debate antropologico ha 
sido el problema de las categorfas -dellenguaje mismo- utilizadas 
en La descripcion y el an<3lisis etnogrilficos. dejando en un segundo 
plano los probLemas del trabajo de campo. Esta aclaracion permite 
distinguir entre eL problema de las tecnicas que se utilizan dentro de 
un estudio y la etnografia como enfoque 0 perspectiva. La etnograHa 
siempre ha side eclectica, ha tomado de muchas otras disciplinas 
sus tecnicas: de ciencias naturales y sociaLes. de tecnologias y hu
manidades. Herramientas diversas. que incluyen desde encuestas Y 
pianos cartogr<!ilficos. hasta registros lingOfsticos y pruebas psicolo
gicas, compLementan el instrumento dasico del diario de campo. En 
la particular articuLaci6n de estas tecnicas por parte deL etnografo 
se distingue esta aproximacion a La investigacion. Las combinacio
nes tecnicas varian segun los problemas estudiados y las perspecti
vas teoricas de cada investigador. 

.::! Aun asi. es posible encontrar dentro de la diversidad de practicasu.. « 
0:: y concepciones de la etnografia algunos rasgos comunes que la o 
o 
Z definen en contraste con otras formas de investigar. algunas carac
I

terfsticas sin las cuales una investigaci6n noserfa etnogratica. LosW 

:) 
lJJ siguientes criterios parecen ser indispensables. 
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z 1) La primera caracterfstica tiene su origen en la historia de la 
:3f etnografia como una rama antropologica. Ethnos [raiz griega 
lJJ 
...J w de la palabra) significa "los otros", quienes en un principio
0:: 

:) coincidian con los pueblos considerados agrafos. En esa tra

dicion. el etnografo se pensaba como un "cronista" en un 
mundo que "carecia de historia escrita" [Malinowski. 1972J. 
Un cambio radical de perspectiva en ciertas corrientes antro
poLogicas a finales del siglo xx traslad6 la investigacion hacia 
eL "nosotros"; hacia aquellos ambitos cotidianos. como la 
escuela. en que se forjan las relaciones sodales y las relacio
nes de poder en Las sociedades "letradas". Este giro se puede 
comprender tambien en otro sentido: personas de todas par
tes han asumido la etnografia como una manera de compren
der mejor sus propios mundos en reLacion con los otros. 
aquellos que detentan poder y priviLegio. La relacion. pues. se 
invierte. En todo caso, 10 que el etnografo hace es documentar 
Lo no-documentado de la realidad social. La tarea de ser cro
nista tlene su propia vaLidez dentro del mundo actual. en el 
que desaparece la distincion entre sociedades agrafas y letra
das. Uno de Los problemas de la historia -disciplina contra ria 
ya la vez cercana a La antropologfa- es el sesgo propio de La 
documentaci6n existente. elaborada generalmente desde el 
poder. es decir, desde quienes tienen los medios para dejar 
por escrito los sucesos y generalmente Lo hacen en funcion 
de sus propios intereses [Guha. 1999). En las sociedades mo
dernas Lo no-documentado es Lo familiar. lo cotidiano. Lo ocul
to. Lo inconsciente. Es La historia de Los que han Log rado La 
resistencia a La dominacion y La construccion de movimientos 
aLternativos. Pero tambien es el entramado real de los intere
ses y poderes de quienes dominan. es aquella parte de su 
propia realidad que nunca ponen por escrito. Los ambitos de 
Lo no-documentado dentro de las sociedades letradas son 
amplios y hacia ellos se dirige la mirada del etnografo. su « 

u 
u::mandose a otrosesfuerzos [periodisticos y Literarios) para -« 
0:: 
odejar testimonio escrito. publico. de reaLidades tanto cercanas o 
z como Lejanas. L;:j 

2) Como segundo punto esenciaL. eL etnografo escribe un deter « 
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zminado tipo de texto; el producto deL trabajo anaLitico es ante w 

todo una descripcion. Expone Los resultados de La investiga iE 
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cion de manera descriptiva para conservar la riqueza de Las 
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relaciones particuLares de la localidad en que hizo eL estudio. :) 

x 



1995; Rosaldo, 1989; Reynoso, 1991; Pinxten, 1997: Marcus, 1998; 
Geertz, 2000: Willis, 2000, por ejemplol. Dentro del campo de la edu
cacion, en particular, proliferaron textos que orienta ban la investiga

etnografica, provenientes sobre todo de autores estadouniden
ses e ingleses [Agar, 1980; Spindler y Spindler, 1987; Hammersley y 
Atkinson, 1983; Goetz y Lecompte, 1984: Walford, 1991; Woods, 1996; 
Denzin, 1997; Schensul y Lecompte, 1999; Wolcott, 2000, entre 
otrosl. Mientras tanto, en otros pafses de Europa y America latina, 
se gestaban tradiciones propias que reinterpretaban y utilizaban el 
enfoque etnografico de la antropologfa. 

Como resultado, existe una diversidad de corrientes metodologi
cas y epistemologicas que abordan la etnografia. Sin embargo, un 
hecho significativo es que el eje central del debate antropologico ha 
side el problema de las categorias -dellenguaje mismo- utilizadas 
en la descripcion y el analisis etnograficos, dejando en un segundo 
plano los problemas del trabajo de campo. Esta aclaracion permite 
distinguir entre el problema de las tecnicas que se utilizan dentro de 
un estudio y la etnografia como enfoque 0 perspectiva. La etnografia 
siempre ha sido eclectica, ha tomado de muchas otras disciplinas 
sus tecnicas: de ciencias naturales y sociales. de tecnologias y hu
manidades. Herramientas diversas, que incluyen desde encuestas y 
planos cartograficos. hasta registros lingi.ifsticos y pruebas psi colo
gicas. complementan el instrumento clasico del diariode campo. En 
la particular articulacion de estas tecnicas por parte del etnografo 
se distingue esta aproximacion a la investigacion. Las combinado
nes tecnicas varian segun los problemas estudiados y las perspecti
vas teoricas de cada investigador. 
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y concepciones de la etnografia algunos rasgos comunes que la
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teristicas sin las cuales una investigacion noseria etnografica. Los 
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liJ siguientes criterios parecen ser indispensables. 
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U z 1J La primera caracteristica tiene su origen en la historia de la 
~ etnografia como una rama antropol6gica. Ethnos Irafz griegaliJ 

liJ de 	la palabra) significa "los otros", quienes en un principio
0:: 

::3 coincidfan con los pueblos considerados agrafos. En esa tra

el etnografo se pensaba como un "cronista" en un 
mundo que "careda de historia escrita" [Malinowski. 1972J. 
Un cambio radical de perspectiva en ciertas corrientes antro
pologicas a finales del siglo xx traslado la investigacion hacia 
el "nosotros"; hacia aquellos ambitos cotidianos. como la 
escuela, en que se forjan las relaciones sodales y las relacio
nes de poder en las sociedades "letradas". Este giro se puede 
comprender tambien en otro senti do: personas de todas par
tes han asumido la etnogratra como una manera de compren
der mejor sus propios mundos en relacion con los otros, 
aquellos que detentan poder y privilegio. La relaci6n, pues, se 
invierte. En todo caso, lo que el etnografo hace es documentar 
10 no-documentado de la realidad social. La tarea de ser cro
nista tiene su propia validez dentro del mundo actual, en el 
que desaparece la distinci6n entre sociedades agrafas y letra
das. Uno de los problemas de la historia -disciplina contra ria 
ya la vez cercana a la antropologia- es el sesgo propio de la 
documentaci6n existente, elaborada generalmente desde el 
poder, es decir, desde quienes tienen los medios para 
por escrito los sucesos y generalmente lo hacen en funci6n 
de sus propios intereses [Guha, 1999). En las sociedades mo
dernas lo no-documentado es lo familiar, lo cotidiano, lo ocul
to, lo inconsciente. Es la historia de los que han logrado la 
resistencia a la dominaci6n y la construccion de movimientos 
alternativos. Pero tambien es el entramado real de los intere
ses y poderes de quienes dominan, es aquella parte de su 
propia realidad que nunca ponen por escrito. Los ambitos de 
lo no-documentado dentro de las sociedades letradas son 
amplios y hacia ellos se dirige la mirada del etn6grafo, su < u 

i:Lmandose a otros esfuerzos (periodfsticos y literariosl para .< 
0:: 

dejar testimonio escrito, publico. de realidades tanto cercanas (!) 
o 
zcomo lejanas. 	 t;:; 

21 	 Como segundo punto esencial, el etn6grafo escribe un deter < u 
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de manera descriptiva para conservar la riqueza de las 
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Esta descripcion, como punto de llegada de la investigacion, 
orienta la busqueda de respuestas a las preguntas mas gene
rales hacia el analisis de las formas partiwlares y variadas 
de la vida humana. Rescato este aspecto descriptivo de la et
nografia (consciente de que suele ser uno de los puntos mas 
cuestionados) desde una posicion epistemologica que presu
pone un trabajo teorico previo necesario para construir una 
buena descripcion.3 

3) 	 Una tercera caracterfstica es la centra/idad del etnografo como 

sujeto social, y su experiencia directa, prolongada, en una 
localidad. El referente empirico de un estudio etnogrMico 
queda circunscrito por el horizonte de las interacciones coti
dianas, personales y posibles entre el investigador y los habi
tantes de la localidad, durante un tiempo variable, pero 10 
suficientemente largo para precisar algunos de los interro
gantes y construir sus respectivas respuestas. El etnografo no 
puede renunciar a este trabajo de campo. En La etnograffa no 
debe haber division entre La tarea de recoleccion de datos y el 
trabajo de analisis; estas son partes indisociables del proceso 
investigativo asumidas por la misma persona. No obstante, la 
delimitacion del Lugar en que se hace un trabajo etnografico 
no reduce necesariamente el alcance de los resultados del 
estudio, pues los procesos descritos pueden ser observados 
en otras localidades, donde asumen formas y significados 
propios. 

4J Un cuarto rasgo comun a las distintas versiones de la etno

graffa es la atencion a los significados. La busq ueda etnografi


.5 
u. ca se ha dirigido hacra aspectos de la vida humana tan diver
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(!) sos como tecnicas de construccion de canoas y ritos de 
o 
Z iniciacion, relaciones de produccion y relaciones de parentes
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LU co, distribucion del espacio ffsico y usos del lenguaje. Sin
:s 
LU 

Cl 

<r 
(J 
z 

3. Se trata de Lo que Geertz 11973al denomino thick description, frase que se ha~ 
...J traducido como "descripcion densa". Creo que el termino en espanol no expresa del 
LIJ 
0:: todo La particular integracion de descripcion y teorfa que, segun el autor, caracteriza 
:s La etnograila. 

embargo, cualquiera que sea el objeto de estudio y la pers
pectiva teorica, el etnografo intenta comprender 10 que Mali
nowski llamaba la "vision de los nativos", y lo que, en la con
cepcion de Geertz, se denomina el "conocimiento local", 
haciendo extensiva esta idea al caracter local de nuestro pro
pio conocimiento como antropologos y como sujetos [Geertz, 
1983 y 2000]. Para ello, es esencial establecer una colabora
don estrecha con personas de la localidad, mantener apertu
ra a sus maneras de comprender el mundo y respeto al valor 
de sus conocimientos. La integracion de los conodmientos 
LocaLes en La construcdon misma de la descripcion es rasgo 
con stante del proceso etnografico. La interpretacion de signi
ficados locales no es un momento final, sino un proceso con
tinuo e ineludible. La integraci6n de ese conodmiento local 
es posible solo mediante una perspectiva te6rica que lo reco
nozca y 10 valore como saber valida en el proceso de investi
gacion. 

5J Un quinto punto, a pesar de todas las dudas generadas en 
torno de este problema, es que el antropologo construye cono

cimiento. Si bien describe realidades sociales particulares, a 

su vez propone relaciones relevantes para las inquietudes 

te6ricas y practicas mas generales. Su quehacer, a pesar de 
sus diferencias con otras tradiciones de investigadon y de su 
afinidad con la literatura y el periodismo, se situa dentro de 
las ciendas sodales. Esta ubicacion no es garantfa de mayor 
validez y objetividad, sino simplemente un Vinculo historico 
que distingue la practica etnografica de otras practicas soda
les, con todas las complicaciones que ello acarrea, como eL 
cumplimiento con los generos que la caracterizan, por ejem <r 

u 
plo, la tesis, el ensayo y la monograffa. Para ser relevante, u:: 

'<r 
0::debe trascender el coto academico. Su ubicacion tam poco (!) 
o 
Zconduce a un criterio homogeneo. Las maneras de asumir I 
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ese trabajo, La reflexion sobre el sentido y la orientacion de la <r 

investigacion, y las relaciones con las personas que colaboran z 
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Mas alla de estas caracterfsticas. empiezan las diferencias y las 
polemicas entre una etnografla y otra.4 Uno de los principales deba
tes es el problema de la relacion entre la teorfa y la descripcion. 
frente al cual existen varias posiciones. Es comun la pretension de 
un empirismo radical que propone un acceso inmediato a la reali
dad. tendencia que tambien se encuentra en algunas propuestas de 
"rescatar el saber popular" Tambien existe ta pretensi6n contraria. 
de tradici6n racionalista. de formular relaciones y definidones te6ri
cas precisas.expticitas. previasa la observacion de campo. Frente a 
estas versiones mas difundidas. a lo largo de este texto planteare 
otra forma de comprender la relaci6n entre la teorfa y el proceso de 

investigaci6n. 
La antropologla es una disciplina curiosa: historicamente. la 

construcci6n de teorfas cada vez mas elaboradas ha sido condicion 
para poder describir la diversidad cultural humana. El trabajo con
ceptual ha side necesario para trascender las categorfas etnocentri
cas que suelen colocar lo ajeno dentro del esquema cultural propio. 
Ese trabajo ha avanzado en la medida en que los antropologos se 
han abierto a otras maneras de percibir y de comprender el entorno 
natural y sociaL Ha sido necesario construir. desde y contra los 
esquemas existentes. nuevos esquemas de relaciones. dentro de los 
cuales se hace inteligible aquello que pareda inicialmente extraiio y 
caotico. Al hacer inteligibles otras realidades. ha sido posible apre
ciar sus caracterfsticas particulares. comprender sus logicas pro
pias. La descripcion de lo particular es, asi. consecuencia de la ela
boracion teo rica y no solamente de la observacion empfrica. y, a la 
inversa. la descripci6n de lo que ocurre en sitios lejanos ha permiti

.::! do afinar conceptos que luego sirven para .comprender realidades w.. «a:: cercanas.o 
o 
Z En la antropologia, el trabajo teorico se realiza en estrecha rela
I cion con la experiencia de inmersion en ambientes culturales radi-LU 
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(J 4. Por ejemplo. existe la opcion reciente de la etnogratra en "multiples sitios", aun 

incipienle, y con cierta tendencia a reducir al minima el trabajo de campo y a obtener 
informacion por via telef6nica y por internet. Si bien estas practicas se generalizan..J 

LU dadas las limitaciones impuestas por las instituciones, sera necesario discutir si en a:: 
:s estos casos se aplican los requisitos minimos de un estudio etnografico. 

calmente diferentes del propio, Involucra la aceptacion de nuevas 
categorias, forjadas en otras localidades, que se retoman para per
cibir y articular realidades tanto propias como ajenas. El trabajo teo
rico camina, asi, junto con la comprension de una multiplicidad de 
concepciones de los diversos grupos humanos. Paradojicamente, 
mientras mas se ha logrado profundizar en esta diversidad, para 
distinguir la logica de cada formaci6n cultural, mas ha sido posible 
responder a las preguntas genericas acerca de los hombres y las 
mujeres que habitamos este mundo. La investigacion comparativa 
en la antropologia permite conservar la particularidad en lugar de 
ocultarla bajo categorias generales. pero justo al comprender las 
multiples formas de vida de diversos grupos sodales se ha consta
tado, a su vez, su comun humanidad. 

El trabajo de campo etnografico es tradicionalmente "flexible", 
"abierto". En palabras de Willis [19911. es esencial "dejarse sorpren
der" en el campo, pero esta experiencia no debe ocurrir. como 
suponen algunos, en un vado teorico. Se acompana de un trabajo 
mental constante que permite una mayor observaci6n e. incluso, una 
mayor apertura a la sorpresa. 

La concepcion previa a la que se recurre depende del desarrollo 
historico de la teoria vinculada a cada objeto de estudio. Al estudiar 
la educaci6n con la mirada puesta en su dimension cotidiana, los 
antecedentes te6ricos no estan del todo construidos; el desarrollo 
conceptual necesario para dar cuenta de la particularidad de practi
cas educativas es un proceso aun inconcluso. 

Delimito, as!, el uso del termino etnograffa a ciertas investigacio
nes que, si bien pueden admitir una diversidad de recursos tecnicos 
y analiticos. no pueden prescindir de ciertas condiciones basicas: 
parten de la experiencia prolongada del etnografo en una localidad y « 

<..l 
i:i:de la interacci6n con quienes la habitan komo quiera que se definan 	 .« 
a:: 
olos parametros de tiempo y espacio para ellol; producen. como o 
Zresultado de un trabajo analftico. un documento descriptivo lademas 	 I
LU 

de otros. si se quiereJ en el cual se inscribe la realidad social no 	 « 
(J 
zdocumentada y se integra el conocimiento local. Agrego. como posi LU 

cion propia, que esta experiencia etnografica resulta ser mas signifi 0:: 
LU 

cativa si la acompafia un trabajo reflexivo que permita transformar y 	
0
[;) 

precisar la concepcion desde la cual se mira y se describe la realidad. :3 



Son un tanto especiales las condiciones y disposiciones necesarias 
para hacer etnografia, asi como los problemas que ameritan este 
tipo de investigaci6n. Por ello resulta importante preguntarse en que 
ambitos es pertinente utilizar la etnograffa. 

LA PERTINENCIA DE LA ETNOGRAFIA 

Ante todo, la etnograffa no es panacea; existen muchos proble
mas que no se pueden estudiar con este enfoque. La reconstrucci6n 
de los procesos internos del sujeto, procesos cognitivos y afectivos, 
requiere las formas de interacci6n y concepcion construidas por la 
psicologia. El estudio de las relaciones a escala nacional requiere el 
cuidadoso manejo de cifras, correlaciones y regresiones. Otros in
vestigadores estan convencidos de tener plena claridad acerca de 
las categorfas analrticas y su relacion con los indicadores empfricos; 
pueden codificar las conductas y respuestas sobre la marcha y se 
ahorran el trabajo de campo. Existen ambitos sociales en los que la 
documentaci6n es suficiente para lograr una reconstruccion hist6ri
ca acertada. Par otra parte, hay situaciones en que la construccion 
de conocimientos y su exposicion dentro de las particulares reglas 
de la academia deben quedar supeditadas a los procesos de acci6n 
y de lucha apremiantes. Hay momentos en que el verdadero reto es 
la socializacion de conocimientos 0 bien la recuperacion popular de 
saberes culturales y de memoria hist6rica, y no el trabajo de inves
tigacion institucional. Dentro del campo educativo estas practicas 
son tan importantes como el trabajo etnogratico, pero son distintas . 

. S 
LL En el ambito educativo es importante distinguir entre la etnogra
a? 
(!) ffa y la practica educativa. La etnograffa no produce por sf misma 
o 
Z una alternativa pedag6gica. La 16gica de la construcci6n pedag6gica 
I 
liJ es otra, responde a otros intereses sociales, a supuestos distintos 
:5 
liJ de los que marcan un proceso de investigaci6n etnogratica. La etno
Cl 
<l: gratia puede aportar a esa discusi6n las descripciones de procesos
U z que se dan dentro 0 fuera de las instituciones educativas; puede 
:i£ 
liJ integrar a ella los conocimientos locales de los diversos actores que 
..J 
liJ intervienen en el proceso educativo y, sobre todo, puede abrir laa: 
:5 mirada para comprender dichos procesos dentro de las matrices 

sociocu lturales y considerar las relaciones de poder y desiguaLdad 
que tambien inciden en ellos. 

Como ejemplo, se puede pensar en la distincion entre dos cono

cimientos locales: el saber pedag6gico y el saber docente. 5 El saber 

pedagogico, contenido en la pedagogfa como disciplina academica, 

es tradicionalmente un discurso prescriptivo; tiene distintas fuentes, 

filosoficas y experienciales, discusiones potfticas e ideologicas, con

tribuciones diversas de la psicoLogfa y de las ciencias sociaLes, y 

reflexiones de los grandes educadores. tlistoricamente sus funcio

nes han sido definir los fines de La educaci6n y dar respuesta practi

ca a los problemas de ensenanza, recomendar que hacer para 

mejorar la calidad de la educacion, disenar la estructura ideal de 

contenidos y metodos 0 bien evaluar practicas y resultados. Segun 

una definicion, la pedagogfa "es la elaboraci6n intencional de un 

metodo general 0 particular de instrucci6n 0 de educacion" [Santoni 

Rugiu, 2001]. La pedagogfa se expresa en documentos, en libros, en 

espacios academicos e institucionales no necesariamente vincula

dos a la docencia. Desde luego, tambien entra en el espacio del 

aula: se encuentra en la formacion docente, en los programas y los 

Libros de texto, en la reflexi6n y el discurso del maestro y en las 

nociones que tienen los padres y alumnos sobre 10 que debe ser el 

trabajo escolar. En este sentido, existe un espacio de interseccion 

entre el saber pedag6gico y el saber docente, pero es posible distin

gUir uno del otro. 

Con la idea de saber docente se va lora un conocimiento con otra 
existencia social. que se objetiva de otra manera: ya no en el discur
so de la pedagogfa, sino en el quehacer cotidiano de los maestros, 
de cualquier maestro. Al plantear que cualquier maestro posee un 
saber docente no pretendo caLificar este saber, sino senalar la di <l: 

U 
mensi6n de conocimiento local integrada a cualquier practica, inclu u: 

'<l:a: so aquellas que transgreden las normas del ambito educativo. El (!) 
o 

saber docente corresponde a la practica de la ensenanza, pero in Z 
I 

cluye tam bien los demas conocimientos que requiere el trabajo de 
liJ 

S 
U 
Z 
liJ 
ir 
liJ 

5. P~r saber entiendo aqui un conocimiento integrado a la practica. el know how ll 
(;j 

en lugar del know that. 
:5 



maestro, saberes que a veces subvierten 0 distorsionan las funcio
nes formales de la educacion, pero que tam bien pueden enriquecer 
la ensenanza.6 

Este conocimiento local se construye en el proceso del trabajo 
docente, en la relacion entre las biografias particulares de los 
maestros y la historia social e institucional que les toca vivir. Se 
expresa y existe en las condiciones reales de dicho trabajo, es decir, 
dentro de condiciones distintas de las que permite la expresion del 
saber pedagogico. Algunos de los elementos de ese saber son mas 
antiguos que la escuela 0 que la especializacion de la funcion 
docente. Por ejemplo, los maestros incorporan a su practica el sa
ber social de como interactuar con los nin~s, el conocimiento cultu
ral de la lengua y de la relacion con la escritura, junto con saberes 
cotidianos y cientfficos diseminados por diversos medios. Estos co
nocimientos sostienen el desempeno diario del docente y sin em
bargo no provienen de la pedagogia. Los conocimientos integrados a 
la practica docente no son exclusivos de la escuela, aun cuando la 
escolarizacion progresiva de las sociedades ha contribuido a ello. 
Estos saberes, marcados por la pequena historia de cada escuela, 
son utilizados por los maestros en su practica diaria y adquieren 
sentido dentro del contexto de cada aula. Constituyen, ademas, una 
matriz que reelabora los conocimientos pedagogicos transmitidos 
durante la formacion inicial y continua de los maestros y las disposi
ciones oficiales que llegan a las escuelas. 

Planteo esta distincion porque es posible, as!, ubicar el potencial 
aporte de la etnografia a la construccion de alternativas educativas. 
En su tarea de integrar el conocimiento local. la etnografia puede 

.~ 
u.. acercarse a este saber docente sin la mirada prescriptiva de la pe«
c:: dagogfa. A diferencia del saber pedagogico, el saber docente rara C!l 
o 
Z vez se documenta y por lo tanto la etnografia ofrece una manera de 
I 

W hacerla visible y audible. Se expresa en aquellos momentos en que 
:s 
w los maestros comparten una reflexion sobre su quehacer, un dis
o 
« curso que refleja los saberes propios y las concepciones del traba
U z jo docente. La etnografia puede proporcionar una versi6n de esa 
~ 
W 

W 
c:: 
:s 6. Para un analisis detallado del saber docente, vease Mercado, 2002. 

reflexion docente y un acercamiento a aspectos del queha~er diario 

que no siempre se enuncia~ en el discurso cotidiano de los maes

tros, ni se encuentran codificados en la pedagogia. 


Uno de los problemas centrales de esta tarea es la relacion entre 

el saber docente y la pedagogia. i,Como se apropian los maestros 

del saber pedagogico explicito, tanto para su practica fuera del aula 

y su identidad como maestros, como para su practica docente? i,Que 

significa la pedagogia desde las condiciones reales del trClbajo 

docente? El trabajo etnogratico puede empezar a aclarar las rela

ciones entre estos dos conocimientos locales, sobre todo en los 

ambitos de formacion 0 de generacion de alternativas educativas. A 

la vez, puede iluminar otros puntos donde se entrecruzan los sabe

res de alum nos, docentes, padres de familia y otros actores en los 

ambitos educativos. Lo que he planteado en relacion con los docen

tes tambien es valido, desde luego, para estos otros actores que 

participan, desde los espacios de interseccion entre multiples voces 

y conocimientos locales, en la construccion de procesos educativos 

dentro y fuera de las. escuelas. 


Las consideraciones acerca de la pertinencia son especialmente 
importantes cuando la etnografia se plantea como parte de un pro
yecto investigativo, educativo 0 social mayor, segun el cualla parti
cipacion tanto del investigador como de otras personas responde a 
multiples intereses. La parte etnogratica de estos proyectos requie
re sus tiempos y sus formas de trabajo. En estos casos la vincula
cion entre el proceso etnogratico y las otras partes del proyecto 
puede ser problematica y requiere acuerdos sobre los aspectos que 
realmente interesa conocer 0 documentar para contribuir a la prac
tica educativa. Las preguntas posibles y pertinentes para la etnogra
fia no siempre son compartidas por otras maneras de trabajar. « u 

u::Entre otras cosas, es importante para el etnografo centrarse en la .« 
c:: 
C!lcomprension y evitar la prescripcion y la evaluacion. Tambien debe o 

ser sensible hacia las maneras de interrogar y de participar en los Z 
I 

procesos locales, con miras a respetar los compromisos y acuerdos « 
W 

Uhechos con la comunidad. z 
w 
0:: 
w 
0... 

W 

:s 

--l 

X 



ETNOGRAFiA YTRANSFORMACION 

Muchos educadores progresistas han buscado una relacion entre 
la etnografia y los procesos de transformacion de la educacion.7 Mi 
propia experiencia aconseja cautela, pues la etnografia no es una 
practica que transforme por sf misma las practicas educativas, aun
que puede contribuir a procesos encaminados a ello. La trans
formacion social se origina en procesos politicos y en acciones 
colectivas de otro orden, que tienen su propia logica. De hecho, la 
transformacion mas importante que logra la etnografia ocurre en 
quienes la practicamos. La experiencia de campo y el trabajo analf
tico deben cambiar la conciencia del investigador y modificar su 
manera de mirar los procesos educativos y sociales. Por ello, la 
contribucion que la etnografia puede hacer a la practica educativa 
se encuentra en la perspectiva desde la cual se interpreta lo que 
ocurre en las escuelas, en las maneras de comprender la transfor
macion. Sobre todo, puede mostrar la complejidad de procesos en 
los que intervienen mUltiples acto res con intenciones y tradiciones 

diversas. 
La perspectiva que he adoptado implica repensar la nocion 

misma de transformacion desde la teoria antropologica reciente. En 
ambitos educativos, a menudo se considera que el maestro tiende a 
ensenar de la misma manera en que se le enseno y que se perpe
tua, as!. generacion tras generacion, una pauta identica en la practi
ca escolar, generalmente caracterizada en terminos negativos como 
mecanisme de reproduccion culturaL IBourdieu y Passeron, 1977]. 
La contraparte suele encontrarse en la pretension de cambiar todo 

~ 
u... a La vez, tanto en las multiples reformas educativas que provienen 
<:( 
0:: de las autoridades como en intentos de crear alternativas educativas 
(!) 
o 
Z fuera del ambito escolar. Asi, pareceria posible instituir una escuela 
l

totalmente diferente a partir de un decreto oficial 0 generar lJn camLU 

S 
LU 

bio profundo en la practica docente, voluntariamente, a partir de un 
Cl 
<:( 

U 
z 
~ 
LU 7. Una revision reciente de activist educational anthropology se encuentra en la
....J 

LU 

0:: revista Anthropology and Education Quarterly. 39 [11. 2008. Veanse tam bien Fetterman, 

S 1993, y Lassiter. 2005. 

taller pedagogico promovido desde fuera. A menudo la realidad re
belde se resiste a estos intentos y de esa manera se refuerza y con
firma la idea de que la escuela y los maestros jamas cambian. 
Ambas posturas niegan los procesos de transformacion que de 
hecho marcan la historia de las escuelas, aunque los cam bios no 
siempre sean los previstos ni los deseables desde el punta de vista 
pedagogico. 

En La antropologfa resulta familiar esta discusion, ya que es 
semejante a la que se tuvo dentro de la disciplina, durante mas de 
un siglo, acerca de los grupos considerados "primitivos". Se los vera 
como resabios de eta pas prehistoricas, comunidades cerradas, no 
tocadas por la historia humana, grupos donde el tradicionalismo 
conservaba una cultura autoctona. pura, inmutable. Se los contrasta
ba con "el occidente", considerado cuna de progreso hacia las etapas 
superiores de la evolucion y unica region del mundo que poseia una 
historia. En este sentido, solo las civilizaciones europeas, se pensa
ba. se encontraban en constante transformacion. En cambio, se su
ponfa que dentro de los pueblos dominados no se generaba ningun 
cambio sin intervencion externa. Esta concepcion legitimadora de la 
dominacion coloniallogro amplia difusion y Uego a formar parte del 
sentido comun occidental y de todos los proyectos de modernizacion, 
Ha sido cuestionada, sin embargo. por muchos autores, incluyendoa 
Asad (19731. Fabian [19831. Wolf (19871 y Mignolo (1995). 

El cambio de concepcion se dio en estrecha vinculacion con las 
luchas de liberacion, sobre todo las luchas de los grupos considera
dos primitivos en Asia y Africa. El desconocimiento de la historia de 
los pueblos colonizados habra justificado el dominio y negado la po
sibilidad de una transformacion autonoma. El proceso de liberacion 
significo no solo una ruptura frente al dominio cultural, sino tam bien u 

<:( 

u:::la recuperacion del pasado, La valoracion de memorias colectivas y de .<:( 
0:: 

tradiciones orales, y la reintegracion de estos contenidos en los pro (!) 
o 
Z cesos de cambio. Tambien mostro diversas maneras de apropiacion l
LU 
<:(de las herencias coloniales y multiples vias de modernidad posibles. 
U 

En consecuencia, una preocupacion de muchos antropologos ha LU 
Z 

sido recuperar la historia que fue eliminada de las sociedades que 0:: 
LU 
a..

estudiaban, para reconocer la formacion de todo grupo humane a !::l 
partir de sus propias trayectorias. Se ha establecido, asi. una antro- S 



pologla hist6rica que integra una dimensi6n temporaL ala practica 
etnogrMica. Se reconoce que toda configuraci6n cuLtural es produc
to de una construccion social originada en elementos heredados. 
generados. impuestos 0 robados IBonfil. 19911. Los grupos sociaLes 
siempre construyen su historia en interaccion con entornos natura
les y sociaLes. frente a grupos dominantes 0 con grupos aliados. 
pero jamas en aislamiento IBraudel. 1958 y 1966; Said. 1995). La 
conciencia de este hecho planteo un reto teorico y metodol6gico di
ffcil de resolver. Al tratar de comprender los procesos. los antrop6
logos han recurrido al trabajo de ciertos historiadores que han en
contrado lincluso en la documentaci6n social dominantel evidencia 
de las transformaciones generadas desde diversos grupos exclui

dos 0 dominados.8 

Desde esta perspectiva. resulta inconcebible la idea de una es
cuela que "no cambia" 0 que cambia solo con La intervenci6n ex
terna. Las escuelas y las practicas docentes tambien tienen histo
rias complejas e inconclusas. La escasez de documentaci6n de los 
cambios en Las culturas escolares. por Lo menos en eL ambito de los 
imponderabLes de la practica cotidiana. no debe impedir el recono
cimiento de su historicidad. Es posible describir los procesos cuLtu
rales desde perspectivas distintas de las del poder e integrar la di
mensi6n temporaL a la investigaci6n etnogratica sobre la educaci6n. 
Historizar la concepci6n que se tiene de la realidad actual de las 
escuelas es un fundamento necesario para una antropologla histori

ca de la educacion. 
Esta busqueda reconoce la heterogeneidad de tradiciones nacio

nales y regionales y la diversidad de culturas escolares de un pars 0 

.!! de una region a otra. que corresponden a historias de construccionu.. « 
a:: diferentes que marcaron las configuraciones educativas locales. 
(!) 
o 

Z 

~ 
UJ 

:s 8. Algunos ejemplos de esta perspectiva se encuentran en Witold Kula !19781. 
UJ 
o quien hace una historia de las luchas que se dieron alrededor de ta introduccion de 
« medidas decimales en Europa; Edward P. Thompson !1966. 1979], quien reconstruye U z el sentido de la cultura "tradicional y rebelde- a partir de la documentaci6n de pr<kti
~ cas populares de resistencia en Inglaterra. siglo XVIII; Carlo Ginzburg 11980). quien 
UJ 
a:: recupera el pensamiento teol6gico popular. utilizando los testimonios documentados 

:s por la misma Inauisici6n 

ActuaLmente se encuentran Las huellas de esas historias en varios 
Lugares: reflejadas. entre lfneas. en la documentacion oficiaL; guar
dadas en La tradicion oraL y La memoria colectiva; acumuLadas en las 
diversas practicas y concepciones del mundo. Con estos indicios se 
tiene que trabajar para empezar a comprender c6mo se transforma 
la escuela. La intenci6n es explicar como se la ha construido sociaL
mente ya La vez imaginar de que manera pueden darse procesos de 
transformaci6n deseables. pero que tienden a ser negados bajo la 
nocion de una escuela inmutable. 

La investigaci6n etnogratica. junto con la historiogratica. puede 
intentar distinguir el sentido de los cambios que se han dado en las 
escuelas y las pr,kticas docentes. Un primer paso es abordar la 
profunda transformacion social y cultural que genero la extension 
de La escuela publica universal y obligatoria a partir del siglo XIX. La 
busqueda nos lleva hacia una compleja trama de confrontaci6n y re
lacion entre procesos generados desde el Estado. desde sectores 
sociales y desde los propios actores. La paulatina escolarizacion de 
las sociedades cambi6 pautas y practicas cuLturales. modifico Los 
para metros de validacion de Los saberes. construy6 nuevos espacios 
de encuentro sociaL y reforzo reLaciones de poder mas alla de las 
auLas. Sin embargo. tambien abri6 espacios de significacion. contes
tacion y lucha. de apropiacion y negociacion de los contenidos cuLtu
raLes [Ezpeleta y Rockwell. 1983; Rockwell. 1996 y 2007al. 

Mas aUa de estos rasgos generales. es importante reconocer los 
efectos de las particulares acciones estatales en cada pars de Ame
rica Latina. Muchas politicas educativas recientes han implicado la 
destrucci6n de espacios de potencial resistencia social colectiva 0 

de mayor posibilidad de apropiacion cultural. Otras han tenido con
secuencias como eL vaciamiento de contenido nacional en los pro
gramas. la privatizacion de la educacion gratuita y el excesivo uso de 
la evaluacion para controlar los procesos educativos. Parad6jica

la lucha por la continuidad de ciertos contenidos educativos 
construidos hist6ricamente. como la laicidad. adquiere sentido en 

U 
« 

Zestes momentos dentro de La busqueda de alternativas pedagogicas. LU 

El problema central es encontrar criterios amplios. sociales y no iY 
LU 

solo pedagogicos. para seleccionar los elementos del pasado y del 
CL 

~ 
«presente que se pueden organizar en un proceso de transformaci6n -1 

-1 



educativa que tenga sentido desde La perspectiva de las clases ma
yoritarias en America Latina. 

La etnografia puede ser (jtil para este proceso si logra identificar 
aquellos espacios Y momentos en que ciertas acciones educativas 
pueden tener el desenlace deseado. El conocimiento de las situacio
nes cotidianas de la escuela y de las contradicciones de la practica 
docente puede orientar los cambios. Los elementos posibles de arti
cularse son aquellos que se encuentran en el contexto particular en 
que se trabaja, sobre todo cuando su alcance y senti do trasciende el 
pequeno mundo cotidiano de las personas involucradas en la ac
cion. La posibilidad de recuperar lo particular y lo significativo desde 
lo local, pero adem as de situarlo en una escala social mas amplia y 
en un marco conceptual mas general, es la contribucion posible de 
la etnografla a los procesos de transformacion educativa. 

Al buscar el sentido de los cambios que marcan la historia de las 
escuelas nos encontramos con otro problema conceptual: la rela
cion entre los procesos de transformacion Y Los de reproduccion. El 
concepto de reproduccion desenmascaro la ideologfa liberal que 
of reda La escuela como un medio para contrarrestar la desigualdad 
social; mostro, en cambio, que sus mecanismos ocultos garantiza
ban La concentracion de los bienes culturales en manos de quienes 
mas poseian. Sin embargo, no logro dar cuenta de los procesos con
tradictorios que se pueden reconstruir en laescala local. Han apa
recido las limitaciones de la teo ria de La reproduccion y la necesidad 
de repensar su relacion con otros procesos, como la transformacion 

y la resistencia. 
Hay transformaciones, por un Lado, que reproducen las relacio

.:;3; nes de poder 0 destruyen tramas de organizacion civil. En cambio,
l.L 
<r 
a::: hay reproducciones locales de La memoria historica nacionaL 0 de 
(!) 
o saberes y practicas populares, que refuerzan Los procesos de resisz 

tu tencia. Hay resistencias que transforman el sentido de practicas tra

::5 dicionales y reproducen La fuerza colectiva. Dentro de este cruce de 
Ul 
o procesos de reproducci6n, transformacion Y resistencia, se plantea
<r 

U el problema de distinguir el sentido de cada pn3ctica social, inclu
z 


yendo aquellas que ocurren en las escueLas. 
~ 
....J Existen ciertos apoyos teoricos para esta tarea. Giroux {1985]Ul 
a::: 

::5 resumi6: 


La resistencia anade nueva profundidad a la nocion de que el poder se 
ejerce por y sobre gente que se encuentra dentro de contextos diferen
tes, en donde se estructuran reLaciones de interacci6n entre eL dominic 
y La autonomfa. As!, el poder nunca es unidimensional [... J; es mediado, 
resistido y reproducido en La vida cotidiana. 

Yagrega: "!nherente a una nocion radical de resistencia [ ...J se 
encuentra la esperanza expresa de una transformacion radical". Si a 
ella agregamos los matices conceptuales propuestos por Foucault, 
tendremos otra perspectiva: 

El poder es y debe ser analizado como algo que circuLa y funciona L.. l en 

cadena L.l. nunca es apropiado como una riqueza 0 un bien L..J. Pero no 

[se debel concluir de ello que el poder esta universalmente bien reparti

do /...J, [se debe! analizar La manera en la cuallos fenomenos, Las tecni

cas, los procedimientos de poder funcionan en los niveles mas bajos 

como fenomenos mas globales los envisten y se los anexan como pode

res mas generales (Foucault, 1996:32-33) . 


Estas senales apuntan a aquella escala a la que pertenece la et
nograffa, a los contextos y conocimientos locales y a Las categorias 
cercanas a la experiencia de las personas, pero les dan un sentido 
distinto aL vincularlos con Los procesos de reproduccion y transfor
macion generados a escalas sociales. 

Al describir saberes y practicas en las escuelas, comprender Los 
procesos sociales mas amplios permite responder a las preguntas 
sobre el valor y sentido de los contenidos culturales expUcitos 0 im
plfcitos que se ensenan en las aulas. Es posible distinguir, por un 
lado, el conodmiento efectivamente construido en la escuela [por 
ejemplo, la apropiadon de nociones concretas que son inseparables 

<rde la pertenencia ala nacion 0 a la humanidadl y, por otro, la articu C,) 

u::ladon ideologica de determinados nodones que aseguran la conti -<r 
0:: 

nuidad de una vision hegem6nica 0 dominante. La distincion no es (!) 
o 

nitida, pues hist6ricamente diversas posturas claramente ideologi Z 
f0
Ul 

cas, como el racismo, se han disfrazado de conocimiento cientifico. <r 
U 
zPor otra parte, los grupos subalternos 0 excluidos han luchado por Ul 

el derecho a obtener conocimientos integrados a configuraciones 0:: 
Ul 
a..

culturales dominantes, para usarlos y rearticularlos des de sus pro Ul 

pias perspectivas sociales. ~ 

x 



El analisis historico y etnogratico intentarfa establecer la diferen
cia entre contenidos educativos -en un sentido amplio- que corres
ponden a la formacion del Estado, y aquellos que rebasan la historia 
nacional; esto es, entre contenidos que son de larga duracion y los 
que son coyunturales, puestos en juego para mantener 0 para 
transformarlas actuales relaciones de poder. Se propondrfa 

entre aquellos contenidos impuestos por mecanismos de 
mediacion y de coercion estatal efectivos. y los que corresponden a 
apropiaciones logradas por los sujetos que se reunen en las escue
las, como maestros y alumnos. y que generan la transformacion. la 
diversificacion Y la historicidad de la escuela. 

Los estudios hechos desde esta perspectiva ayudarfan a com
prender la eficacia y las limitaciones de las normas oficiales. que 
son mediadas por las autoridades educativas pero tambien por la 
autonomia propia del trabajo escolar, pues el margen entre la nor
matividad y la cotidianidad escolar abre la posibilidad de generar 
practicas alternativas. Por otra parte. intentarian encontrar los 
tes que fijan las condiciones materiales del trabajo docente 
-en la relacion con un grupo escolar. en la estructura del espacio y 
el tiempo. en las formas posibles de representar el conocimiento en 
clase- y buscar caminos para modificar estos factores. Solo al to
mar en cuenta estas condiciones posible conectar las reivindi
caciones laborales y la defensa de la educacion publica con La cons
truccion de alternativas educativas. Si conocemos la historia de las 
transformaciones de las escuelas, sera posible crear otra escuela. 

Esta es la apuesta de fondo 
Para comprender y apoyar transformaciones en contextos edu

..::;!; cativos. tambien es necesario analizar los procesos coercitivos que 
L!.. « se ejercen a traves de toda la trama escolar. La coercion tiene un0::: 
(!) 
o sentido bastante mas amplio que la represion y la violencia, aunque 
I
Z 

en momentos crfticos tambie!n las incluye.9 Puede encontrarse en W 

:5 hechos cotidianos. donde aparentemente no hay represion: por
w 

ejemplo. en la ineludible necesidad de vender La fuerza de trabajoo 
« 
U z 
:3f w 
.-J 
W 9. Los conceptos de coercion y consenso que asumo 
0::: 

de Los cuademos de /a c.3rcel, de Antonio Gramsci 11975a y b).:5 

de la lectura 

para sobrevivir; en la jerarqufa de poderes institucionales; en los 
controles del tiempo cotidiano y de los destinos del espacio publico; 
en las categorias que estructuran la esfera publica y que permiten 
la entrada de ciertos discursos y no de otros. El caracter coercitivo 
de esta trama no es faciL de observar. aunque a veces se perciben 
sus consecuencias. Mientras estos meca.nismos funcionan, son 
pocas las ocasiones en que los Estados recurren a la represion. 
aunque siempre estan respaldados por la posibilidad del uso de la 
fuerza. 

Sin embargo. es cada vez mas evidente que nuestras sociedades 
latinoamericanas. por Lo menos. no estan constituidas unicamente 
desde el poder dominante 0 estatal. Hay tramas alternativas funda
das en herencias prehispanicas 0 influjos globales. en tradiciones 
orales y redes locales. Estas tramas emergen en la organizacion 
espontanea yen la autonomfa ganada frente al control patronal y la 
disposici6n burocratica. Tales procesos. a menudo. escapan al con
trol estatal y constituyen configuraciones sodales alternativas de 
distintos signos politicos y culturales. Influyen tambie!n en procesos 
educativos dentro y fuera de la escuela. 

Para abordar la transformaci6n de la escuela. tambien sera 
necesario comprender los procesos de formaci6n de consensos que 
son una dimension constitutiva de estas tramas. incluyendo las 
alternativas. En el sentido gramsciano. el consenso no implica la 
aceptacion pasiva de una cultura hegemonica, sino la construccion 
activa de alianzas, necesaria en todo proceso de transformacion que 
pretenda ser significativo mas alla del ambito local. La construccion 
de acuerdos que trasciendan los pequenos mundos requiere. entre 
otras cosas, la busqueda de acercamientos entre los conocimientos 

«locales que a todos nos caracterizan. En la visi6n contrahegem6ni u 
G: ca. el proceso de formacion de consensos hacia una perspectiva -« 
0::: 

comun entre grupos diversos Ipor regi6n. oficio, origen. genero.len (!) 
o 
Z 
Igua, escolaridad. entre otrosl puede resistir la fragmentacion que w 

impone el poder dominante y apoyar La consolidaci6n de movimien
U 
« 
ztos sociales a mayor escala. con una perspectiva incluyente e iguali !:::! 
0:::taria. w 
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EL DESTINO DEL CONOCIMIENTO 

La actividad central de la etnografia es construir conocimiento y. 
por medio de ello. apuntar a nuevas posibilidades de relaci6n con el 
trabajo educativo. Esta actividad no siempre es la mas importante. 
Hay momentos en que el trabajo pedagogico es esencial. momentos 
politicos que requieren la formulacion de alternativas educativas 
oportunas. En los contextos en que se hace etnografia, y en las bio
graHas de quienes la hacemos. a menudo se combina la busqueda 
de conocimientos con la construccion de relaciones 0 practicas 
alternativas, y las consecuencias son importantes para ambos pro
cesos. 

Al delimitar los alcances de la etnografia, reconozco que perte
necen a otro tipo de proyec:tos y practicas las tareas, sin duda mas 
complicadas. de orientar y lograr transformaciones en los ambitos 
sociales. A la vez, intento mostrar el valor potencial de La etnografia 
para esas tareas, en la recuperacion del conocimiento local y de la 
memoria historica, en la cronica de hechos actuales y en la previ
sion de caminos posibles de construcci6n de nuevas practicas. A lo 
largo de este libro sostengo que la investigaci6n etnogratica es rele
vante para la educacion en la medida en que se ado pte una pers
pectiva antropol6gica que recupere la dimension historica. Su rele
vancia se da justamente en el dominio de la conciencia. en la 
transformacion de las concepciones que filtran la experiencia y 
orientan las practicas de quienes trabajamos en este campo. 

Caben tam bien ciertas dudas. Como etnografos. l,no estaremos 
limitados a producir conocimientos solo dentro de. y para, este 

.~ 
u.. campo provinciano. el del pequeno mundo academico? l,Sera posi
<1: 
0:: ble cumplir con la promesa de trascender el ambito local. de tradu(!) 
o 
Z cir los conocimientos locales de unos y otros? l,Se podrim senalar 
f
UJ los puntos de resistencia y de transformaci6n de manera oportuna 
:5 

para que sean aprovechados por los proyectos y las practicas eduUJ 
o 

cativas alternativas? l, Que destine social tienen los textos escritos? ~ 
u 
Z l,Difundiran el conocimiento mejor que la tradicion oral 0 permitiran 
~ una mayor reflexi6n social? l,Contribuyen a la vinculaci6n real entre 
UJ conocimientos locales para consolidar movimientos sociales? En 
UJ 

0::: 

:5 parte, estas dudas se deben al hecho de producir textos escritos que 

suelen difundirse a unas mil personas.lO Esta es nuestra forma tra
dicional de expresar el conocimiento, tal vez una de sus formas mas 
endebles. 

Para responder a estas dudas es esencial recordar que el cono
cimiento no existe realmente en los textos y las bibliotecas; ni si
quiera se acumula en las mentes individuales. Solo adquiere exis
tencia efectiva en las relaciones entre las personas y sus entornos 
sociates y naturales. Solo se materializa como conocimiento 
incorporado de manera organica a practicas y procesos culturales 
de mayor alcance. Producir conocimiento nos compromete a reali
zar su valor dentro de los procesos sociales y politicos en los que 
participamos. Por ello. habrfa que vigilar no solo la perspectiva me
todol6gica y teorica desde La cual se hace etnograffa, sino tambien 

el destino social del conocimiento que se produce, dentro de la con

figuraci6n cultural y polftica de cada localidad. 
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10. Si bien existen textos can mayor circulacion y. sabre todo, otros medias de re
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presentacion etnogr;'ifica, como la filmacion documentaL 
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