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Presentación _

Este texto con orientaciones para la elaboración de proyectos de inves
tigación cualitativa fue consolidado para orientar un taller con trabajadores
y trabajadoras sociales en la Universidad de Panamá. Recupera la experien
cia de la autora de docencia en investigación en Colombia y en República
Dominicana, durante más de diez años en las universidades Pedagógica
Nacional, Pontificia Universidad javeriana, Universidad de San Buenaven
tura, Fundación Universitaria Luís Amigó, Fundación Universitaria Mon
serrate y Universidad de La Salle en Bogotá, Colombia. También en la
Universidad de Panamá y en la Pontificia Universidad Católica Madre y
Maestra de Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, así como
la experiencia de consultoría y asesoría al mejoramiento de investigaciones
en observatorios de Infancia y Familia en el Instituto Colombiano de Bien
estar Familiar, rCBF, entre 2004 y 2007.

El texto aporta información para construir proyectos de investigación
cualitativa, a partir de reflexiones, fundamentos y orientaciones en torno a:

- Concepciones sobre la investigación cualitativa. Se trata de diver
sos argumentos que sustentan esta denominación y hablan de este
tipo de investigación.



I Diseño de proyectos...• Rosa Marra Cifuentes Gil

- Enfoques de investigación. Fundamentales para sustentar el diseño
metodológico de la investigación.

- Modalidades, estrategias y técnicas de investigación cualitativa.
Que se pueden utilizar en el diseño de los proyectos.

- Procesos para la construcción de proyectos de investigación cua
litativa. La delimitación, contextualización, construcción de antece
dentes de investigación, argumentación de la problematización a
partir de documentar la vida cotidiana y de aportes teóricos y con
ceptuales en torno a la temática que se busca indagar.

- Pistas para fundamentar, construir y concretar el diseño meto
dológico de la investigación. Sus objetivos, importancia, precisión
de enfoque y tipo de investigación, así como la planeación de méto
dos, técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de infor
mación, selección de fuentes a indagar. También describe cómo llevar
a cabo la construcción de referentes que sustentan la indagación.

El texto se caracteriza por el uso de conceptos amplios (enfoques,' mo
dalidades, estrategias, procesos), los cuales se enmarcan en concepciones
epistemológicas emergentes posterior a la racionalidad moderna. Se busca,
en coherencia con la complejidad de "lo social", trascender la perspectiva
eminentemente normativa, prescriptiva e instrumental de la construcción
de proyectos de investigación.

Por esta razón, los primeros capítulos aportan insumas y fundamental
mente criterios para pensar y sustentar el diseño de proyectos de inves
tigación cualitativa, visualizados como proceso de construcción, que
implica armar un rompecabezas: el proceso se presenta en el último ca
pítulo, esperando que quienes leen, hayan configurado miradas, opciones
y decisiones fundamentadas frente a cómo desarrollar procesos de investi
gación cualitativa, pertinentes, relevantes y significativos.

El material ha sido diseñado para.profesionales de las ciencias sociales y
la educación, y, entre ellos, para quienesmantengan el interés o la necesi-

¡j! dad de iniciar y desarrollar procesos de investigación cualitativa.
i('
i~.
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Presentación I
En investigación, el proyecto es un instrumento que pernúte operacio

nalizar y visualizar la intencionalidati de ten. proceso de obtención de co
. nacimiento.

." El término "proyecto" se refiere estrictamente a la primera etapa
del proeeso investigativo: a la etapa de conccpcián, planeamiento y for
mulación de las accionesquegeneralmente culminan en un documento
escrito, en el cual se consignan los aspectosy elementos básicosprevistos
para posteriormente emprender su desarrollo (JeFES, s/f).

La propuesta de investigación es la única vía: de comunicación que el in
vestigador tiene con las instancias encargadas de la evaluación y la decisión
final (COLCIENCIAS, 2003).

1I I
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CONCEPCIONES QUE SUSTENTAN

LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

En este primer apartado se busca caracterizar algunas concepciones y
horizontes de sentido que sustentan y permiten comprender las lógicas de
la investigación euaIitativa. La concepción puede ser entendida como un
sistema de ideas, conceptos y representaciones sobre la realidad; engloba
conocimientos y prácticas del ser humano en diferentes esferas de la acti
vidad económica, política, social, cultural, técnica y científica. El núcleo bá
sico de toda concepción se fundamenta especialmente en la filosofía, que
posibilita comprender una visión holística del mundo. También la con
cepción puede entenderse como una visión coherente de la totalidad del
mundo, intuitiva y racional, que abarca la vida de la sociedad, sus institu
ciones, personas, grupos, desde la perspectiva de un sistema de valores,
actitudes y formas de conducta que de ellos se derivan (Prat Fairchild
Henry, s/f, 55).

13 I



I Diseño de proyectos...• Rosa Marfa Cifuentes Gil

Según Echavarría (1996,28), cada vez que sostenemos algo, ello des
cansa en supuestos acerca de lo que es posible que pensemos o hagamos
como seres humanos, porque "toda acción, todo decir supone un juicio
acerca de lo que es posible. Esto es una interpretación primaria de lo que
significa 'humano" sobre la cual recaen otras interpretaciones e intelec
ciones de las cosas en el mundo de lo global. La persona 1 como sujeto de
acción e intelección, expresa a través del lenguaje sus percepciones, COn
jeturas, ideas para concebir un tipo de conocimiento sobre los objetos de
su reflexión. Construir conocimiento acerca de algo o de alguien, implica
bordear el terreno de las definiciones, los conceptos y las concepciones"
(Rosas, Rondón y Cifuentes, 2004).

Las concepciones sobre la realidad, el conocimiento, la Intenciona
lidad de conocer, las formas de conocer, son esenciales al asumir la
investigación, pues inciden en la construcción y en la selección de los pro
cesos metodológicos y, en consecuencia, en la elaboración de proyectos
de investigación. A continuación se describen argumentos y posiciones que
configuran un marco de concepciones que permiten hablar de investiga
ción cualitativa.

En el desarrollo histórico de las ciencias sociales se dio un primer mo
mento en que se retomaron elementos derivados de lasciencias naturales,
desde los que se buscó traspasar el uso del "método científico", positivo,
experimental, para obtener un conocimiento generalizable verificable, que
posibilitara realizar una explicación detallada del objeto investigado, con
criterios de validez y confiabilidad, a partir de la disposición masiva de
datos provenientes de diferentes fuentes de información y una rigurosa sis
tematicidad en la definición del problema, los fundamentosteóricos y con
ceptuales, las técnicas y la verificación de los resultados.

También en ciencias sociales se han realizado investigaciones desde la
lógica particular de 10social. En coherencia con su dinámica, se pueden
adelantar procesos validos, confiables, sistemáticos y críticos de fenómenos
sociales que se caracterizan por su complejidad y dinarnicidad (Rodríguez
y Bonilla, 1995).

En la investigación social moderna se han distinguido dos formas de
desarrollarla:

1 14



Concepciones que sustentan... I
- La investigación cuantitativa. Desarrolla los paradigmas positivista

y posposírívisra, en que el dato, el experimento y la estadística se
asumen como principales alternativas metodológicas para construir
conocimiento; la observación y el análisis se orienta principalmente
a comprobar hipótesis, que son sometidas a pruebas minuciosas de
control, con e! fin de anticipar resultados de conocimiento del objeto
de investigación, a los que posteriormente se les aplica diversos pro
cedimientos de contraste, que permiten cumplir con la condición
de demostrabilidad.

- La investigación cualitativa. Posibilita desarrollar y concretar los pa
radigmas histórico, hermenéutico, crítico-social, constructivista, com
plejo y dialógico, en que la indagación se desarrolla a partir de diseños
emergentes y convergentes que se van estructurando durante e! pro
ceso de búsqueda. A partir de distintos hallazgos se va configurando
e! curso de las investigaciones. La validación se desarrolla en procesos
de acción; interacción, participación y triangulación, en diálogos y vi
vencias; se va concretando en consensos construidos intersubjetiva
mente, a partir de! conocimiento pertinente, situado y significativo
de! contexto en e! que se indaga e! hecho social. Desde esta opción,
la realidad se entiende como un texto o hecho comunicativo, que re
quiere ser descifrado en sus sentidos, significados e intencionalida
des (Valenzue!a y Cifuentes, 2004).

No se trata de dos formas incompatibles o antagónicas, sino de tenden
cias o estilos para construir conocimientos, que se pueden complementar.
Las dimensiones cuantificables y cualificables de la realidad no son exclu
yentes, sino complementarias. El reto al investigar es cuantificar y cualificar
simultáneamente para aprehender todas las dimensiones de la compleja y
dinámica realidad social (Rodríguez y Bonilla, 1995, 16).

La discusión sobre investigación cualitativa y cuantitativainvolucra temas
filosóficos y epistemológicos, así como una serie de consideraciones sobre
las potencialidades y limitaciones de los métodos de recolección de datos
con los que se asocia cada concepción (Rodríguez y Bonilla, 1995, 15).

15 I



I Diseño de proyectos...• Rosa Maria Cifuentes Gii

La investigación cualitativa se comprende como un cuerpo multifa
cético y policromado que asume, a manera de reactivos que fijan su color,
una serie de posturas compartidas sobre lo ontológico, lo epistemoló
gico, lo metodológico y lo ético; posturas consonantes en los terrenos
epistemológico, metodológico y ético (Vélez y Galeano, 2000, 12). Varie
dad de perspectivas (teórico-metodológicas), aportes disciplinares de las
ciencias sociales, humanas y naturales y transdisciplinares (pensamiento
complejo) se encuentran presentes en la investigación cualitativa, que no
es un bloque homogéneo ni compacto; sus apuestas epistemológicas y me
todológicas, además de múltiples y complejas, sugieren diversos modos de
comprender e interpretar la realidad social (Vélez y Galeano, 2000, 31, 37).

En el siglo xx, grandes desarrollos teóricos de las ciencias humanas signi
ficaron un cambio en la manera de proceder metodológicamente; esos cam
bios introducidos por los progresos teóricos fueron asociados con la
institucionalización de categorías conceptuales como acción, sentido y sis
tema y con ellas,nuevas formas de proceder en la investigación (Uricoechea,
1999).

En este orden de ideas, la realidad social se considera como resultado
de un proceso interactivo en el que se participa para negociar y renegociar
su construcción; se reconoce la complejidad de procesos de comunicación
e interacción inherentes a las relaciones sociales y sus repercusiones en el
comportamiento de los individuos. La realidad social fáctica, objetiva, es
cuantificable, mientras que el significado social, cualificable. La totalidad
de la realidad social no se agota con la cuantificación; un número significa
tivo de fenómenos sociales sólo puede cualificarse y otros cuantificarse, a
menos que previamente se hayan cualificado (Rodríguez y Bonilla, 27,39).

El conocimiento que se construye da cuenta de las comprensiones de
los hechos sociales desde el mundo intersnbjetivo de sus protagonistas,
los motivos y fines de las y de los actores y las acciones sociales, más que
desde modelos externos (Weber, 1964, 10). Se reivindica lo subjetivo,.
la subjetividad e intersubjetividad, lo perceptivo, lo particular, lo cotidiano,
como factores esenciales en la comprensión de los hechos sociales; esto no
implica renunciar a lo numérico ni a lo sistemático.

116
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Concepciones que sustentan... I
... Las transformaciones socialesy sus dinámicas han exigido cambios
en la forma de asumir la investigación de lo social. Einstein mues
tra cómo al tener tres observadores registrando el mismo fenómeno con
el mismo instrumento, cada uno lo registra de manera diferente. . . La
teoría de la relatividad en la física ha posibilitado traniformaciones
en la forma de comprender la ciencia; ahora losprincipios que rigen
la comprensión de la vida son la incertidmnbre, el caos, la simul
taneidad, el tiempo fractal. Villasante afirma que "estamos asis
tiendo a un cambio de siglo y también de estructuras económicas,
políticas socialesy culturales que requleren. cambios de enfoques teó
ricos y de las prácticas de intervención social. Junto a loscambios de
la sociedad, cambian losenfoquespara entenderla y transformarla,

a... La teoría de la relatividad mostraba que las leyes del espacio y del
tiempo sólo eran ciertasen determinadassituaciones.. . Lo cuantitativo
se ha de complementar con lo cualitativo". Losgrandes relatossobre
la vida están en este momento reformándose. La investigación cuali»
tativa puede aportar líneas de acción para conocer dinámicas so
ciales y problemáticasy lo no medible delo humano... En losúltimos
años las crisissociales evidencian la inefeetividad de las políticas, que
exige hacer otra mirada de las condicioneshumanas, dar 1m paso de
la investigación tradicional a la emergente (ICBF, 2002).

Algunas intencionalidades, cuando se desarrolla investigación cualita
tiva, son:,

- La comprensión situada, pertinente y significativa de la práctica
social de las y de los sujetos y colectivos, más que el descubrimiento
de leyes de comportamiento universal. En los estudios cualitativos se
explora el contexto estudiado para lograr descripciones detalladas y
completas de la situación, con el fin de comprender la realidad sub
jetiva que subyace a la acción de los miembros de la sociedad (Ro
dríguez y Bonilla, 30).

- Hacer una aproximación global de las situaciones sociales para ex
plorarlas, describirlas y comprenderlas de manera inductiva, a
partir de los conocimientos que tienen las diferentes personas invo-
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lucradas ... Esto supone que los individuos interactúan en su contexto
social compartiendo el significado y el conocimiento que tienen de
sí mismos y de su realidad (Bonilla, 1989). Este conocimiento sólo
es accesible al investigador cuando comprende el marco de refe
rencia particular del grupo (Rodríguez y Bonilla, 68).

- Captar la realidad social a través de los ojos de la gente que se
halla bajo estudio, la percepción que tienen de su propio contexto
(Rodríguez y Bonilla, 1995,40).

- Avanzar en la comprensión de cómo las y los actores sociales viven
y construyen su realidad social desde su intersubjetividad cotidiana
(Schutz, 1974; 1995, 34).

- Profundizar en casos específicos, no generalizar; describir textual
mente y analizar el fenómeno social como es percibido. Los proce
sos de indagación se construyen en la interacción social, son valiosos
en la medida en que posibilitan producir conocimiento pertinente,
significativo, relevante, particular. Su utilidad para tomar deci
siones y fundamentar la construcción de políticas sociales se res- .
tringe a los campos específicos de indagación (Rodríguez y Bonilla,
1995, 59).

La investigación es ideográfica: se buscan las nociones, las ideas com
partidas que dan sentido al comportamiento social, para profundizar el
fenómeno, reconocer heterogeneidad de intereses sociales, ponderar ha
llazgos, confrontar diferencias (Rodríguez y Bonilla, 50).

En el siglo :XX, con el desarrollo de las ciencias, el tiempo se evidenció
como incertidumbre. Junto con la teoría de la relatividad, el principio de
incompletud, con Godell, se evidencia que toda cadena de razonamientos
se basa en un primer postulado que queda afuera y que en sí mismo es in
demostrable. Se asume la ciencia como una apuesta razonada y razo
nable, pero no absoluta. En cuanto a las incertidumbres, Heisenberg
postula que los instrumentos de medición son materiales que interactúan
con otras materias y que, por lo mismo, se modifican entre ellos al medir
o manipular. Para conocer cualquier sítuación es indispensable precisar
las circunstancias de su observación (Villasante, 2002, 42).

1 18



Concepciones que sustentan... I
Con el desarrollo reciente de la reflexión epistemológica se relativiza el

conocimiento científico y se redimensionan diversas voces e instancias para
su producción. Villasante y Montañés (2002) plantean que no hay una
verdad definitiva, por lo que se puede construir infinitamente en forma
participativa. Relevan el carácter procesual de la construcción del co
nocimiento y de la acción.

La construcción de conocimiento implica indagar en forma dialéctica
y permanente sobre los procesos de objetivación, externalizacion y socia
lización en que se construye la realidad social (Berger y Luckman, 1968,
85). En lo social, la forma de reducir la incertidumbre y ser más' operativo
pasa por la implicación de las partes en cada proceso (Villasante, 1998,
15). No se parte de supuestos derivados teóricamente; se busca conceptua
lizar sobre la realidad con base en el comportamiento de los conocimientos,
las actitudes y valores que guían el comportamiento de las personas.

En el proceso de investigación se exploran de manera sistemática, los co
nocimientos y valores que comparten los individuos en un determinado
contexto espacial y temporal. No se aborda la situación empírica con hi
pótesis deducidas conceptualmente; de manera inductiva, se pasa del dato
observado a identificar los parámetros normativos de comportamiento,
que son aceptados por los individuos en los contextos específicos históri
camente determinados (Rodríguez y Bonilla, 42).

La autorreferencia y la participación activa de las y los interesados en
la investigación para entender y resolver las situaciones problemáticas, im
plica vincularse a decidir la pertinencia de la teoría y las orientaciones de
las acciones prácticas, actuando autónoma y racionalmente. Los procesos
de autorreferencia y de autorreflexión posibilitan "saberse analista de la
realidad, entenderla como susceptible de ser comprendida a partir de in
terrogantes, que constituyen un paso para conocer, una predisposición a
la acción, una respuesta colectiva" (Albericb, 2002,65).

En este marco de comprensión del conocimiento, se evidencia la nece
sidad de integrar procesos de investigación-reflexión sobre la práctica
con los de intervención, así como de trabajar lo pedagógico-informa
tivo, en respuesta a las condiciones complejas de la construcción de
conocimiento para la toma de decisiones. Villasante plantea que la ten
sión entre teoría y práctica es factor inexcusable de la coherencia de los

19 I



I Diseño de proyectos...• RosaMaría Cifuentes Gil

comportamientos para ser construidos (2002,28). En este sentido, se
desencadenan lógicas de "acción-reflexión-acción" en que se suscita la re
flexión con rigor, una vez que hay una acción por la que apasionarse
(Villasante, 2002, 52).

Pensaren una estructura conceptual triddica (Conde, 1995; De Gre
gory, 1999) permite... reconocer, o al menospensar, en el intermedio;
esdecir, matizarposturas, reconocer universos de realidad... Esla apli
cación delprincipio dialógico delpensamiento complejo (Morin, 1996)
que asume la concurrencia y la complementariedad de losopuestos, y
no su mutua exclusión.

Estaperspectiva permite plantear la necesidad de renunciar a la "p1t
reza" de losgéneros Operspectivas, sobre todo si sereconoce que hay una
dimensión cualitativa en lo cuantitativo y viceversa. Así, podrta pro
ponerse un modelo como espacio continuo, cuyos extremos no estándefi
nidos por lo cuantitativo de un lado y lo cualitativo por el otro,
oponiéndose y excl1tyéndose, sinopor unagradación que va desde el én
fasis en la técnicay la ausenciade utu: reflexiónepistemológica (propio
de losmétodos cuantitativos), hasta el énfasisen la reflexiónmetodoló
gica y epistemológica (que sonprácticascolonizadaspor los métodos cua
litativos) (Pérez Teodoro, 2005,41-42).

La reflexión ética en torno al rigor de los comportamientos pasa por
decisiones sobre los objetivos (ob-jetum) y su concreción en lo que hay
que hacer. La reflexividad de los procesos nos desborda. Requerimos
dialécticas abiertas, en las que en cada bifurcación tengamos que decidir,
con mayor rigor y probabilidad, cómo seguir abriendo elecciones y poten
cialidades.Adoptar estilos éticos que traigan los objetivos a lo concreto
y cotidiano y posibiliten la coherencia en nosotros, en "lo que hace
mos para cambiar lo que somos" (Villasante, 2002, 36-45).

Somos lo que hacemosy sobre todo lo que hacemos para dejar de ser lo
q1te somos: nuestra identidad reside en la accióny en la lucha. Por eso
la revelación de lo que somas implica la denuncia de lo que nosimpide
serlo quepodemos ser. Nosdefinimos a partir del desafio y por oposición
al obstáculo (Galeano, 1977).



Concepciones que sustentan... I
Las reflexiones en la ciencia social vigente destacan la necesidad de cam

bias de los procesos de conocimiento, desde los que se reconozca lo real
como relacional. En este orden de ideas, más que la descripción de he
chos, datos, cifras, interesa conocer las formas en que se relacionan
los componentes en un contexto social; pasar a pensar en las relaciones
en las que cada ser humano es importante como integrante de procesos
eco-céntricos o bio-céntricos. Cuanto más eco-diversos y etilo-diversos
son los procesos, parecen tener más oportunidades de resistir las crisis eco
lógicas y sociales, y ser, al mismo tiempo, más creativos e innovadores. De
allíla necesidad de precisar qué redes hay que potenciar, cambiar o refor
mar. Se trata de contribuir a que las relaciones que nos constituyen sean
mejores para todos y desde la investigación aportar a re-vincular las suje
ciones de los sujetos.

El pilar de finales del siglo XX son los DerechosHumanos y la demo
cracia; estemarco internacional incide en la manera de abordar lo so
cial y de orientar la investigación: se busca poner entre paréntesis
formas directivas de hacer investigación - intervencióll, secuestiona
elpeternalismo, se reconoce la dignidad a lasy losciudadanos en tanto
sujetosy no simplemente objetos de las investigaciones. La illvestigación
debe aplmtar a un cambio de actitudpara crear sociedad civil, S1t

jetos con mayoría de edad, en la acepción kantiana, para lograr una
verdadera transformación cultural. Sehan dado cambios en las cultu
ras que hay que visibilizar... (Rodríguez Moreno, 2002).

De estos planteamientos se infiere la necesidad de reflexionar en tomo
a los estilos éticos, la conducta propia y de los demás en los procesos
de investigación y de consttucción de conocimiento: precisar los fines,
efectos de las actuaciones, saber hasta qué punto somos capaces de analizar
los factores que han venido condicionando, y de prever lo que puede venir.

También reflexionar en t1rno a preguntas como: ¿Cuál es el valor del
conocimiento y de los estilos éticos en su construcción? ¿Hasta qué punto
tiene sentido comprometerse en procesos para una investigación sin saber
bien adónde vamos y cuáles son algunas de las condiciones básicas de las
que partir? ¿Hasta dónde nos podemos involucrar en procesos de cons-
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trucción social desde la investigación? ¿Cómo construir nuevos tiempos
con mayores potencialidades en las elecciones y dentro de las probabilida
des actuales? ¿Es posible entender a fondo la realidad si no se la está
transformando al mismo tiempo?

Estas preguntas se refieren a las relaciones dialécticas entre el conoci
miento, la acción y la transformación social; retan a abordar con coherencia

'y responsabilidad social la construcción de conocimiento y democracia
¿Por qué, y para qué, para quién, y con quién se plantean, conocen y do
cumentan los problemas de las personas?

Los argumentos presentados configuran concepciones que permiten ha
blar de investigación cualitativa, en tanto se trata de construir proyectos
de investigación que posibiliten un conocimiento cualificado, pertinente,
significativo, potente, de la compleja y dinámica realidad social. No un co
nocimiento que excluya las cantidades y las dimensiones de la realidad. La
investigación cualitativa implica incorporar procesos participativos y éti
cos al mismo tiempo. No sólo el voluntarismo, la técnica, sino la conjun
ción práxica de ambas, puede abrir algunos caminos instituyentes. "Pensar
como se vive, y vivir como se piensa" (Villasante y Montañés, 2002, 52
60). En consecuencia, se postula para la investigación, que sólo transfor
mando el sistema social, seguirá siendo posible sobrevivir como sujeto
y construir conocimiento.

NOTA

l. En el texto recurro aluso de un .lcnguajeneutral (que no priorice el concepto hombre
sobre el de mujer) para denotar un lenguaje inclusivo de género (no sexista, discrimi
natorio). Este planteamiento se basa en considerar que el lenguaje es una forma de re
presentar el mundo y tiene un doble poder reproductor y transformador de la realidad.
El uso del enfoque de género, si bien DO se limita al lenguaje, requiere de éste para
hacer un análisis de la realidad y proponer transformaciones democráticas; se tiene en
cuenta el lenguaje como uno de los componentes de la transformación de la realidad.
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Capítulo 2 ---
ENFOQUES DE INVESTIGACiÓN

Para sustentar la investigación cualitativa se han utilizado términos como:
"paradigma", "modelo", "sistema", "enfoque", entre otros. En este apar
tado se opta por el concepto "enfoques", por considerarlo flexible, abar
cador e integral, en coherencia con los procesos de conocimiento en
ciencias sociales y humanas.

Los enfoques son un concepto amplio derivado del campo visual de la
óptica; en ciencias socialespermiten dar cuenta de distintas construc
cionespara ver la realidad e intervenir en ella. Constituyen nuevas
miradas sobre diversosfenómenos (Kisnerman, 1998), para descubrir
y comprender puntos esenciales de un problema y tratarlo (Barreix y
Castillejos, 1997); posibilitan comprender conceptos, contextualizar
fenómenos y redes de interacción involucrados en la intervención
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(Montoya et al., 2002). Constituyen alternativas de articulación, res
puesta, roaccién y posicionamiento. Permiten guiar, orientar y susten
tar la investigacióny la intervención y articular la producción teórica,
metodológica y práctica. Supone» comprenderla realidad como totali
dad, para dar cuenta de procesos, estructuras, manifestaciones cultu
mies, quc definen la dinámica y or,ganización social; clarificar las
concepciones, comprensionesy sustentos referidos alasproblemáticas, sa
tisfactores, sujetos, contextos, intencionalidtuíes, interacciones, propues
tas; entender la práctica profesional desde puntos de vista teóricos,
metodológicosy técnicos (González et al., 2003).

El enfoque puede ser comprendido como sinónimo de perspectiva. Se
relaciona con formas de mirar, en las ciencias sociales, para ubicar y ca
racterizar el conocimiento, la investigación y la intervención sociales.

Carlos Vasco (1989), al releer Conocimiento e interés,de Iürgen Haber
mas (1990), analiza intereses de investigación en torno a las disciplinas,
para comprender aproximaciones a las formas de producir conocimiento.
Afirma que el interés incide en las intencionalidades, concepciones y
procesos metodológicos de investigación; propone tres tipos de interés
al conocer: explicar, comprender y transformar la realidad.

Cada interés posibilita el desarrollo de diversas alternativas de investiga
ción, formas de desarrollo, permite definir el sentido o perspectiva con que
se investiga, priorizar algunas categorías de conocimiento de la realidad.
A cada interés subyace una forma de desarrollo de las disciplinas.

Una recontextualización de los intereses planteados por Vasco, permite
inferir rasgos de disciplinas como la psicología, la pedagogía y la sociología,
como se presenta en el siguiente cuadro.
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Villasante (2002, 31) afirma que discusiones de paradigmas, epistemes,
estrategias y estilos han de responder a cuestiones prácticas y operativas, y
abrir posturas con cierta viabilidad para la transformación social.

Dado que la propuesta de Vasco fue escrita hace casiveinte años (1989),
se han hecho nuevos avances sobre los enfoques de investigación. Recien
temente se han propuesto nuevas formas de conocer.

Alberich (2002) plantea tres perspectivas de investigación social que se
relacionan con diferentes tipos de investigación y conocimientos, indica
lineas y ejes fundamentales de cada investigación. Afirma que desde cada
perspectiva se han ido produciendo nuevos paradigmas de conocimiento.

PERSPECTIVAS PARADIGMA DEL CONOCIMIENTO

• Distributivas o cuantitativas Posibilitan unconocimientode tipo "censal",

Permiten conocer laestructura, la realidad por
• Estructurales o de tipo cualitativo grupos sociales. Conocemos y construimos

opiniones, aspectos subjetivos.

Considera el objeto a investigar como sujeto.
• Dialéctica La finalidad de la investigación es la transfor-

maciónsocial.

Puente:AJberlch Tomas (2000). "Conocer nuestro entorno social. Teorías, métodos y técnicas, de in
vestigación", en Villasanre Tomás; Montañés, Manuel y Martí, Joel (coords.) (2002), La investigación
socialpartieipntiva, segunda edición, Tomo 1, Viejo Topo, España, p. 67.
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Las tres perspectivas se centran de modo diferente en cada nivel.

La distributiva puntúa sobre todo el nivel tecnológico (es empirista), la
perspectiva estructural puntúa sobre todo el nivel metodológico (articula
empirismo y formalismo), la perspectiva dialéctica puntúa sobre todo
el nivel epistemológico (articula empirismo, formalismo e íntuício
nismo) (Ibáñez, r., 1993,49).

Una investigación no necesariamente se enmarca de manera exclusiva o
excluyente en uno de los enfoques y perspectivas planteados. La realidad
y los procesos sociales desbordan las categorías qne se postulan para
comprenderla. Es necesario precisar, cuando se investiga, cuál es la natu
raleza del objeto de conocimiento, cuáles son los intereses del proceso de
conocimiento y, a partir de alli, definir el objeto y, en consecuencia, con
sus características, el proceso metodológico que posibilite de manera co
herente su conocimiento.

Para complementar los aportes se desarrollan algunas ideas sobre los en
foques de investigación, teniendo en cuenta categorías como: interés de la
investigación, objetos de conocimiento, lugar del sujeto que conoce la re
alidad, relación sujeto objeto de conocimiento, concepto de objetividad y
algunas características del enfoque investigativo.

EMPfRlCO-ANALfTICO

Las investigaciones que se desarrollan desde este enfoque buscan conocer
de manera "objetiva", externa y fáctica los hechos de la realidad; sus causas,
efectos, síntomas, problemas, manifestaciones. Analizarlos para predecirlos
y controlarlos. Quien conoce se asume como "objetivo", neutral, controla
sus valores y opciones; privilegia la medición. No siempre el enfoque em
pírico analitico constituye la vía más expedita para el conocimiento cuali
tativo de la realidad social. A continuación se describen estruetnralmente
algunos rasgos del enfoque.
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Los proyectos de investigación elaborados desde e! enfoque empírico
analítico dan importancia a la medición, a la muestra, a la representatividad;
se parecen a las investigaciones formuladas desde las ciencias naturales y
aspiran a manejar criterios semejantes o equivalentes de validez y confia
bilidad. De allí la necesidad de un diseño "objetivo", previo, de instru
mentos y de atender a su validación anticipada.

HISTÓRICO-HERMENÉUTICO

En este segundo enfoque de investigación se busca reconocer la diversi
dad, comprender la realidad; construir sentido a partir de la comprensión
histórica de! mundo simbólico; de allí e! carácter fundamental de la parti
cipación y e! conocimiento de! contexto como condición para hacer la in
vestigación. No se puede comprender desde afuera, desde la neutralidad;
no se puede comprender algo de lo que no se ha participado.

En este enfoque se busca comprender e! quehacer, indagar situaciones,
contextos, particularidades, simbologías, imagínarios, significaciones, per
cepciones, narrativas, cosmovisiones, sentidos, estéticas, motivaciones, in
terioridades, intenciones que se configuran en la vida cotidiana. La vivencia
ye! conocimiento de! contexto, así como experiencias y relaciones, se con
sideran como una mediación esencial en e! proceso de conocimiento, que
se tiene en cuenta al diseñar e! proyecto de investigación.

Galeano y Vélez (2000, 32) plantean la fenomenología, la etnometo
dología y la hermenéutica como enfoques metodológícos cercanos a este
ámbito.
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I Diseño de proyectos... • Rosa Haría Cifuentes Gil

CRfnco-soCIAL

Las investigaciones, desde este enfoque, se hacen con e! interés de co
nocer para cuestionar, relativizar y transformar formas imperantes de la so
ciedad y proponer alternativas para su cambio y mejoramiento. Posibilitan
articular comprensión y explicación para deve!ar contradicciones e ideolo
gías implícitas que restringen la acción libre. Se busca la transformación
crítica del mundo social. Se asumen para ello la estructura social, la insti
tución, sus contradicciones, tensiones de poder (económico, político, so
cial, institucional, comunicativo, religioso) como objetos de conocimiento.
Se promueven reflexiones críticas en torno a las condiciones estructurales
y particulares que limitan e! desarrollo de un orden social justo, digno,
equitativo. El investigador o investigadora se asumen como integrantes
de! equipo que conoce, explicitan su intencionalidad transformadora e
interactúan de manera activa con otros y otras participantes.

Los enfoques críticos se sustentan en e! paradigma dialéctico que se
desarrolla a partir de las teorías de Hegel y Marx. Los cinco rasgos,
que son esenciales a este tipo de análisis, son:

- Todo se halla en relación: la naturaleza y la sociedad como un todo
en interacción.

- Todo se transforma.

- El cambio cualitativo: la acumulación de cambios cuantitativos pro-
voca cambios cualitativos.

- La lucha de los contrarios o la ley de la unidad de los contrarios: si
no hay conflicto, no hay progreso.

- Ley de! desarrollo en espiral. Lefebvre añade esta ley, que supone que
lo nuevo no destruye lo anterior sino que lo integra en sí y lo mejora,
superándolo (A1berich, 2002).
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Enfoques de investigación I

CUADRO 5. Características del enfoque crítico social

RELACiÓN
SUJETO OBJETIVIDAD CARACTERISTlCAS

OBJETO.

El sujeto se Busca el · Explicita la no transparencia de los hechos 5oci~I~~.
reconoce acuerdo lnter- Elconocimiento adquiere sentido entanto P?Slblhta

como activo subjetivo a tre- transformar la realidad' serequiere de laacción 50-

partícipe con vés de la dal,másallá de lainv~stigación. Propone explicitar

otros grupos confrontación y develar Jos intereses de las y los investigadores.

o comuni- dialógica que · Reconoce la complementariedad entreel mundo

dadhacia la posibilite tras- de la vida y la acción comunicativa comO base para
acción, con cender aparien- una posible reconstrucción del desarrollo de la cul.-

una lnten- das. La validez tura, la ciencia, la moral y el arte. Se centra el anáh-

ción trans- se construye a sis y lasolución de problemas concretos, locales
formadora. partir de laar- sectoriales o coyunturales de ungrupo humano

gumentación confrontados con el contexto social global y su pro-

critica hacia el pio devenir histórico.
compromiso · Desplaza del modelocentrado en el sujeto y lac~n-

con acciones ciencia de un modeloque hace énfasis e~ lo sO~lal,
emancipadoras. devela relaciones de poderen la interaccló.n s~clal.
la verdad se Privilegia el lenguajecomo espaciocomumcatlvo
construye en la intersubjetiva y de construcción de relaciones socia-
argumentación les.Hace énfasisen la acción comunicativa con pre-

discursiva y tensión de entendimiento sobre la basede la
comunitaria; interacción social, reconociendo el acuerdo partici--.
convoca pativo, la perspectiva, el respetoa la diferencia en

. legltimamente. el proceso.

· Transformación de las relaciones hacia la construc-
cióndemocrática.

· Reconoce la investigación-acción como alternativa
metodológica; las técnicas interactivas como talle-
res, grupos focales.

La crítica social cobra sentido en la medida en que busca facilitar la
creación de condiciones propicias para el desarrollo humano Ysocial de las
y los sujetos involucrados. Ello implica una articulación dialéctica entre re
flexión e ilustración. El proceso critico posibilita que se interrelacionen los

aportes de lo teórico con las exigencias de lo práctico.
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I Diseño de proyectos ...• Rosa María Cltuentes Gil

Frente a la ontología del ser humano y su búsqueda para explicar e].

mundo y explicarse en y con el mundo, desde la perspectiva dialéctica, Lu
kács y Boaventura de Sousa hacen aportes:

1. "Toda concepcióndel mundo exterior no esmás que un refleja de la con
ciencia humana del mundo que existe independientemente de ella" (Lu
kács, 1966, p.l.I); el mundo tuvo sentido cuarulo el ser humano fu«
conscientede su. existencia; sin emba'lJo, el mundo ya estaba antes de que
el ser humano entrara en él; el mundo adquiere dimensión de mundo
porque el ser humano lo valida para stt existencia.

2. "El ser humano abortia el entendimiento de la cosa particular, la elabo
ración de una copia (un concepto) de la misma, no como un acto simple,
directo, a la manera de un espejo, sino un acto complejo, discrepante y en
zigzag, que encierra en sí la posibilidad de que la fantasía se aleje de la
vida... porque en la generalización más simple de la idea general más
elemental (la mesa engeneral) sehalla contenida una cierta porción pe
queña defantasía (yesabsurdo, inversamente, negar elpapel de la fan
tasía aun en la ciencia más estricta)" (Luhács, 1966, 14).

3. La realidad essiempre más rica y complicada qttela mejory más completa
teoría quepueda constituirsea su propósito (ibídem).

4. La rapidez, la profimdidad y lo imprevisible de al,gunas transforma
ciones recientes confieren al tiempo presente una nueva característica:
la realidad parece haber tomado la delantera sobrela teoría, se torna
hiper-real y parece teorizarse a sí misma. Esa auto-teorización de la
realidad esparte de la dificultad de nuestras teorías en dar cuenta de
lo que pasa y, en última instancia, de la dificultad en ser diferentes
de la realidad que supuestamente teorizan. Esta condición es contra
dictoria. La rapidez y la intensidad con que todo viene ocurriendo, si

.por ten. lado la realidad se torna hiper-real, por otro lado, trivializada,
banalizada, una realidad sin capacidad para sorprendernos o ani
marnos. Una realidad así sevuelve fácil de teorizar, pues la banalidad
del referente casi nos hace creer que la teoría es la propia realidad con
otro nombre, esto es, que la teoría se auto-realiza (De Sousa Santos,
2001, 18Y 19).
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Enfoques de investigación I
5. "La leygeneral de la transformación es mucho más concreta que cual

quier ejemplo concretode la misma". El movimiento del conocimiento
científico de la realidad es infinito. En todo conocimiento científico se
refleja equitativamente la realidad objetiva; en tal sentido, este cono
cimiento es absoluto. Pero toda vez que la realidad misma essiempre
más rica y diversa que cualquier ley, espropio de la esencia del conoci
miento que éstesedeba ir ampliando y enriqueciendo siempre; el que lo
absoluto aparezca siempre en forma de lo relativo y de lo sólo apl'oxi
nuulnmente justo (Luluics, 1966, 22).

6. Distintos conocimientos científicos no existen independientes unos de los
otros, forman un sistema coherente. Esta coherencia es más intima
cuanto más se va desarrollando la ciencia ( ... ). Sólo llegan al conoci
miento de las determinacionesgenerales de la vida mediante el aban
dono de la inmediatez, mediante abstracción y comparación de las
experiencias ( ... ). En la vida misma se trata siempre de dos actos: nos
vemos sorprendidospor los nuevos hechos, y aun a vecesdominados por
ellos; luego necesitamos elaborarlos mentalmente con el auxilio del mé
todo dialéctico aplicado a los mismos (Lukács, 1966,23-25).

7. Marx afirma que "lo concretoes concretoporque esresumen de muchas
determinaciones: unidad de lo diverso. De ah! que en el pensamiento
aparezca como resumen, como resultado, y no como punto de partida,
si bien eselpunto de purtida verdadero y, en consecuencia, también el
punto de partida de la intuición y la representación" (Lukács, 1966,
31-32). Estos puntos son considerados relevantes en el camino dia
léctico del reflejo mental de lo concreto en la teoría marxista del co
nocimiento.

La reflexión crítica es histórica, tiene en cuenta los significados e in
terpretaciones de los individuos; es autorreflexíva, práctica y partici
pativa.

Los inveStigadores "criticas", mantienen la diStinción entre "deber" y ,
"ser", pero también trabajan en una dirección opuesta. Ellosparten de
un principio éticoy hacen una inveStigación diseñada.para emancipar
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a lagmte depatronesde relaciones socialesprejuzgadas como opresivas,
para expone,' lospatronesde explotación opara subvertir lasestructuras
de poder que le permiten a ciertagente ser dominada por otros. Una
perspectiva sistémica de comunicación considera la ética como algosus
titutivo de los actos coniunicativos, entre los cuales se incluye la investi
gación. Esdecir; la ética-no va "antes" o "después"de la investigación,
sino que esunaparte esencialde losmétodos de investigación en cada
punto del proceso (Roll Velez, 1999).

El enfoque crítico implica construir individual y colectivamente, de
forma progresiva, propuestas para generar procesos de reflexión, pro
blematización, empoderamiento de la palabra, la escritnra y la trans
formación. La profesionalidad se construye desde el conocimiento
riguroso y sistemático de la acción y el contexto. Quien investiga pro
mueve procesos de reflexión de las prácticas, incentiva la indagación y re
flexión.

El recorrido por estos enfoques evidencia que la discusión ha avanzado
desde e! plano de! conocimiento a la explicitación de las relaciones dialéc
ticas entre conocimiento, acción y transformación.

Por su parte, Vélez y Galeano (2000, 32-33) proponen tres enfoques
metodológicos que asocian a la revisión panorámica de variedad de pers
pectivas, aportes disciplinares y transdisciplinares presentes en la investiga
ción cualitativa; afirman que estos enfoques remiten a tradiciones teóricas
soportadas en supuestos epistemológicos y principios metodológicos e im
primen matices, estilos, objetivos analíticos y líneas de pensamiento. Los
enfoques han ido posibilitando construir diversos estilos articulados por las
raíces disciplinarias, por los rasgos metodológicos, en los que se privilegian
diferentes visiones, tipos de estudios y categorías de análisis, como se ca
racterizan de acuerdo con e! siguiente cuadro.



Enfoques de Investigación I
CUADRO 6. Enfoques metodológicos propuestos por Vélez y Galeano

FENOMENOLÓGICO HERMENÉUTICO
INTERACCIONISMO

. SIMBÓLICO

Visión lógico-conceptual Versión histórica Versión situacional

Estudio de los modos de Comparación histórica: en- Actos de habla que tienen
aparecer de las configura- trecruzamientos slrnultá- su razón de ser en unasi-
cienes. neos de las diversas tuación concreta. Surgi-

temporalidades de la situa- mientade significados por
ción dada desde el textoy la actuación misma.
el contexto.

Contexto Historia Situación

los hechosse transforman ycambian de sentido. Las tresdimensionesinteractúan para per-
filar la fisonomfa de loshechos queobservamos y construimos.

FUC1lte: Vélez, OIgaLucíay Galcano, María Eumclia (2000), Il1vestignción cunlimtiva estadodel arte.
Universidad de Antíoquia, Facultad de Ciencias Socialesy Humanas, Centro de Investigaciones So
ciales y Humanas Cr5H, Medcllln.

Recientemente se han desarrollado nuevos enfoques que buscan explí
citamente posibilitar el reconocimiento, conocimiento y transformación
de realidades complejas y dinámicas.

CONSTRUCCIONISMO SOCIAL, COMPLEJIDAD, ECOLOGIA SOCIAL

Desde estos enfoques se busca conocer integralmente los diversos
pliegues de la realidad, sus contradicciones, condiciones y posibilida
des; se reconoce que la realidad se transforma en la medida en que se co
noce. De ahí la importancia de reflexionar de manera permanente y crítica
en torno a cómo el proceso de conocimiento afecta los grupos, las reali
dades. También se busca dar cuenta de transformaciones ocurridas durante
la investigación. Quien investiga se reconoce como parte del proceso de
conocimiento, en la medida en que afecta la realidad al conocerla. De allí'
la importancia de reconstruir propuestas metodológicas de abordaje del
objeto de conocimiento.

37 I



I Diseño de proyectos...• Rosa Marfa Cifuentes Gil

CUADRO 7. Rasgos de los enfoques del construccionismo social
y de la complejidad

OBJETOS DE
CARACTER[STICAS DEL PROCESO

CONOCIMIENTO

Dinámica de las lnteracclo- Quien investiga se reconoce como actor

Construccic-
nes cotidianas, relaciones transformador y transformado en la inte-

nismosocial
entreindividualidades y co- racción; desarrolla procesos emergentes,
lectividades. reflexiona sobre 105 mismosy los siste-

matiza.

Múltiples dimensiones, arls- Busca trascender el análisis de variables,
tas de la realidad. para entrar a la construcción de matrices
Procesos de organización, complejas y redesde interrelaciones. Re-
desorganización y auto-crge- curre a la creación de redes conceptuales,
nlzación. Estructuras corn- poliedros de análisis. Reconoce mediacio-

Complejidad plejas mediadas por nes e interacciones. La complejidad de
intereses y valores. Sistemas una estructura puede ser identificada en
que desempeñan funciones. función de dos dimensiones: profundidad
Sistemas adaptativos, eso- (laboriosidad para describir) y criticidad
elaciones. (capacidad de verla laboriosidad para

transformar).

A partir de que el conocimiento sobre lo social debe atender a todos
los niveles de "la realidad", según Conde (1995), pueden distinguirse
al menos tres dominios en los que ella se manifiesta:

- El campo de los hechos, en cuanto puesta en evidencia de lo que
acontece o se hace en un espacio-tiempo determinado.

- El campo de los significados, en donde las distinciones y proposi
ciones de los actores son referidas a un sistema de signos y de valo-.
raciones.

- El campo de las motivaciones, referido a las fuerzas motoras, pul
siones y deseos, subyacentes a la interacción social, es decir, el mundo
de la intencionalidad y del sentido, que puede ser consciente o no, y
explícito o implícito.
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Enfoques de investigación I
El reconocimiento de niveles o campos de la realidad no implica des
conocer las limitaciones de cada enfoque. En este sentido, la pers
pectiva investigativa por la que se opte permitirá definir, yal mismo
tiempo limitar, el nivel de realidad con el cual se trabaja. Por esa
razón.ila estrategia de oponer las perspectivas ya no tendrá sentido,
pues serán planos diversos, mas no excluyentes, de la realidad. Se
trata de saber en qué nivel se está y dónde se quiere llegar; si se quiere
cualificar o cuantificar un proceso social, o si se quiere hacer ambas
cosas a la vez.

El salto hacia la integración dialógica de los enfoques cuantitativo y
cualitativo es posible, en virtud de la incorporación del sujeto en el
proceso de conocimiento, que para el caso de las ciencias sociales se
traduce en el paradigma del observador implicado, y que, en térmi
nos de la física cuántica, hace referencia a la lógica del principio de
incertidumbre, el cual consiste en reconocer que todo observador
modifica lo que observa por el solo hecho de observarlo desde una
perspectiva y no de otra, y que con su presencia altera la conducta
de quienes observa. Prigogine (1996) y Morin (1996) coinciden en
afirmar que dentro de la concepción clásica de la ciencia, la idea del
sujeto ha perturbado el conocimiento. La objetividad sólo podía ser
alcanzada si se lo excluía. El mundo de la cientificidad era el mundo
del objeto, el mundo de la rigurosidad científica, mientras que el
mundo de la subjetividad era el mundo de la filosofía, de la reflexión
y la especulación. Ambos dominios se consideraban legitimos, pero
mutuamente excluyentes (Pérez, 2005, 42-43).

La reflexión inicial sobre enfoques de investigación permite ubicar la in
dagación en la investigación cualitativa, en el marco de enfoques his
tórico hermenéuticos, críticos sociales, complejos y construccionistas.

Las aproximaciones al conocimiento de la vida social requieren tam
bién un sustento en el enfoque ecológico social.

Las transformaciones paradigmáticas de finales de siglo, apoyadas en
la sistémica, elpensamiento complejo y el holismo, redimensionan la in
terdisciplinariedad y el estudio integral de la complejidad humana.
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El enfoque sistémico sugiere la posibilidad de iniciar un lenguaje
común en las ciencias,permitiendo establecer un marco de referencia
conceptual integrador para las diversas disciplinas. Hace un lla
mado a un enfoque interdisciplinario y global de losfenómenos, al
deseo de no aislarlos más, sino de enfocarlos en SIl interacción y en la
interrelación de losdatos. Introduce con categoría cientijic« las cau
salidades circulares, elprobabilismo, el expansionismo de losfenómenos
y la horizontalidad en las ciencias... Conlleva la comunicación dialó- .
gica permanente, donde prima la comunicación, el reconocimiento de
la alteridad, el otro, el manejo de las diferenciasy la diversidad en todos
losámbitos (etdreos, étnicos,pollticos, religiosos, ClIlturales,geográficos,
económicos, etc.) (Quintero Velásquez, 2004)..

Losparámetros que lo rigen son la ética, la eficiencia, la localidad y la
connotación positiva, no elprotagonismo, la irreverencia, la rivalidad,
el desconocimiento del interlocutor) (Q;eintero Velásquez, 1-997).

En el tercer milenio está claro que el mundo no es una suma de regiones
a de culturas; es una complejidad en que imperan elementos que eran con
siderados heréticos en visiones tradicionales de conocimiento y de ciencia:
el caos como generador de cambios; la dialéctica, en tanto toda verdad
científica es verificable; la conjugación entre objetividad y subjetividad; la
utopía de construir proyectos de vida basados en mecanismos pacíficos de
convivencia; la biodiversidad que recuerda el compromiso ético con la con
servación de la naturaleza (Quintero, 2004).

En los dos primeros capítulos se han abordado concepciones que permi
ten comprender el concepto y sentidos de investigación cualitativa y enfo
ques desde una revisión de postulados básicos derivados de reflexiones en
el desarrollo de las ciencias sociales: los empírico-analítico, histórico-her
menéutico, socio-críticos, constructivismo, complejidad y ecología social.
Con ello se han aportado criterios para diseñar proyectos de investigación
cualitativa. Se ha destacado que la investigación trasciende el nivel episte
mológico y metodológico y que integra también los niveles ético, ideoló
gico y político. Estos componentes se pueden representar no en un plano,
sino en movimiento tri-dimensional, que implica tener en cuenta estos as
pectos conjuntamente.



Enfoques de investigación I
Sobre la complejidad de la investigación cualitativa, Vélez y Galeano

(2000, 5) plantean que ésta tiene una fundamentación epistemológica,
ética, metodológica, disciplinar, ontológica y paradigmática. .

Las redes conceptuales se pueden graficar mediante poliedros, en que
los componentes se encuentran vinculados por aristas (líneas). Cada cate
goría tiene múltiples interacciones, "incluyendo la variable temporal: las
cosas no son; devienen en interacciones" (Dabas Elina, 1995, 65). El po
liedro permite realizar ejercicios interpretativos para identificar, graficar,
representar relaciones de diverso orden que se dan en los procesos de co
nocimiento. Cualquier relación se establece, a su vez, desde varios rasgos.
La unión entre dos aristas (categorías) se da por ejercicios interpretativos.
Al hacer interactuar los términos, se hace posible un conocimiento com
plejo que comporta su propia reflexividad (Morin, 1996). El poliedro que
cierra el capítulo en la página siguiente sintetiza conceptos articulados a
las concepciones de investigación cualitativa (Cifuentes, 2007).

NOTA

l. Síntesis elaborada por la autora a partirde la propuesta de Carlos Eduardo Vasco, en
Tres estilos de trabajo en las Ciencias Sociales, comentarios a propósito dei artictllo "Co
nocimiento e interés" deJt1rgen Habermas, Documentos Ocasionales, CINEP N° 54,
Bogotá, 1989.
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GRÁFICA 1. Poliedro sobre relaciones conceptuales en investigación cualitativa
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...... Capítulo 3 ---

ji'

MODALIDADES, ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS
DE INVESTIGACiÓN CUALITATIVA

Como se ha afirmado, en el siglo XXse hicieron reflexiones epistemoló
gicas, propuestas teóricas y metodológicas para el desarrollo de la investi
gación en ciencias sociales; en este marco se comprenden proximidades
entre la investigación cualitativa y varias modalidades de investigación.

L?s seres humanos tienen historia, cultura, viven en condiciones parti
culares, de sexo, clase, etnia, con intereses, intencionalidades, emprenden
procesos de indagación social, incluidos los sistemáticos, denominados in
vestigaciones. La realidad social es compleja, dinámica, cambiante; por ello
los proce~os para conocerla son situados, perspectivos y emergentes. Re
quieren de reflexión, de vigilancia epistemológica que permita ser audaces
para establecer si la forma como se investiga es pertinente, conduce a los
objetivos propuestos y rendirá los frutos esperados.
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Los textos desarrollan diversas tipologias y clasificaciones de la investi
gación; hablan de modalidades o estrategias de investigación, relacionadas
con formas de llevarla a cabo. En la construcción de proyectos de inves
tigación pueden integrarse, en tanto posibiliten el logro de las intencio
nalidades, en un marco ético. La bondad o insuficiencia de un método
no es aplicable al método en sí, sino al contexto en que se usa; el problema
yel propósito guían su estudio, definen la adecuación o no de un método
(Zabalza, 2004).

Las formas de hacer investigación se inspiran en concepciones sobre rea
lidad, conocimiento y proceso de conocimiento de quienes investigan. Los
enfoques de investigación posibilitan visualizar y hacer explícitas las inten
cionalidades para construir conocimiento y, en este marco, precisar los mé
todos, técnicas e instrumentos para investigar.

MODALIDADES y ESTRATEGIAS

Vélez y Galeano plantean como estrategias de investigación, los mode
los o patrones de procedimiento investigativo, que se traducen en usos
cristalizados, desde los cuales se combina métodos para producir o recoger
información de diversas fuentes, a través de distintos procedimientos; tam
bién se confrontan y validan resultados obtenidos por diferentes vías, pro
duciendo interpretación de problemas. Para cada estrategia se pueden
analizar sus fundamentos conceptuales, historia, pautas metodológicas,
principios éticos, técnicas de investigación y aplicaciones; las autoras agru
pan en el estado del arte de investigación cualitativa las siguientes estrate
gias: estudio de casos, etnometodologia, grupo de discusión, historia oral,
observación participante, investigación documental y teoría fundada. Tam
bién definen como modalidades de investigación formas de investigar
que consolidan de manera estructurada una opción epistemológica, un
propósito, una ruta metodológica e instrumentos; entre estas formas hay
niveles desiguales de desarrollo, que expresan mentalidades, creencias, ex
periencias, mitos, prejuicios y sentimientos; las modalidades posibilitan
construir elementos de análisis útiles, la aprehensión de sentido subjetivo,
la importancia de recuperar, privilegiando la vida cotidiana como el esce-
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nario básico para la comprensión de la realidad socio-cultural; ubican
como modalidades la historia de vida, e! método biográfico, la investiga
ción etnográfica, la investigación participativa y la sistematización (Vélez
y Galeano, 2000,37-40).

También hay autores que hacen referencias a métodos de investigación
cualitativa, que se incorporan en este apartado.

A continuación se esbozan, de manera no exhaustiva, algunas modali
dades y estrategias de investigación cualitativa; en cada caso se retoma bi
bliografia específica, incluida al final del texto, que puede ser consultada,
con fines de profundización.

Etnografía

La etnografia como propuesta investigativa fue desarrollada inicialmente
desde la antropología para hacer un estudio cultural de "algo diferente a
uno mismo"; de un otro en e! afuera. Con la etnografia inicial, en las cró
nicas de Indias en América Latina, se buscó "conocer para dominar e!
nuevo mundo". Sus desarrollos iniciales se dieron en la época colonial, si
tuación que, por las particularidades históricas, implicó "conocer para do
minar". Posteriormente se hicieron explícitas las relaciones entre
conocimiento y poder. Desde la etnografia reciente se busca comprender
y, en algnnos casos, transformar la realidad. Esto significa asumir al su
jeto que investiga como persona que reconoce su subjetividad en e! pro
ceso de investigación, interactúa en un contexto para comprenderlo y
mejorar su trabajo. En este sentido, se reconoce que e! contexto media
en el conocimiento de la realidad; la observación y e! diálogo en la vida
cotidiana posibilitan desentrañar las narrativas de diversos actores, para
avanzar en la construcción de sentidos en torno al objeto de estudio.

La etnografia se ha definido, además, como regístro de! conocimiento
cultural de patrones de interacción, de narraciones orales, observación par
ticipante. Trabaja con una amplia gama de fuentes de información, en re
lación con la vida cotidiana; posibilita dar forma y contenido a los procesos
sociales; rechaza una ciencia de la vida social que explica e! comporta
miento humano en términos causales (Hamersley y Atkinson, 1994).
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La investigación etnográfica se ubica como modalidad cualitativa de
investigación en el marco del enfoque histórico hermenéutico; busca co
nocer la cnltura en un contexto específico. En otras ocasiones se ubica
en enfoques críticos (según se exprese interés e intencionalidad transfor
madora en la investigación). En la actualidad, en el mundo global, la et
nograffa ya no consiste tanto en la reflexión del afuera; se promueve
también la autorreflexión a partir de reflexiones éticas en las ciencias so
ciales. Se plantea como principio ético del conocimiento, la reflexión.

Con la etnografía se busca describir como unidad de análisis estilos de
vida de personas que viven juntas; se consideran la cultura, las tradiciones,
los roles, los valores y las normas que se van internalizando, para compren
derlas. Los estudios etnográficos implican inmersión en la vida cotidiana,
participación, observar un ciclo completo de la vida.

Con la investigación etnográfica se trata de captar la estructura dinámica
interna de una cultura; se requiere un abordaje cualitativo estructural. La
estructura no es sólo determinada configuración flsica de elementos; tarn
biénes la organización de esos elementos con su dinámica y significado
(Martínez Miguel, 1997,25-35).

La aproximación a la vida y a la dinámica cotidiana intenta reconocer la
cultura como mediadora de los procesos y productos de investigación. Es
importante conocer la cultura, comprenderla desde el contexto. Cuando
se indaga en forma sistemática la vida cotidiana, son fundamentales los
procesos de conocimiento del contexto, preguntas frente al mismo, la
construcción de antecedentes sobre lo investigado, el planteamiento de un
problema de investigación, la fundamentación de la propuesta de investi
gación y su diseño metodológico. La etnograffa se desarrolla mediante ob
servación participante; implica descentrarse, ponerse en el lugar de otros
y otras, para experimentar lo que sienten.

El estudio etnográfico implica observar de manera completa y exhaustiva
un ciclo de la vida cultural; por ejemplo, el año escolar, como tiempo sig
nificativo del trabajo educativo.

El diario de campo constituye una de las principales estrategias de reco
lección de información; cada actor decide qué elementos son pertinentes
en torno a sus inquietudes; la lectura crítica y la reflexión centradas en las
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observaciones permiten afinar la mirada, construir preguntas, trazar pro
puestas de interpretación; los escritos se plasman en el diario, constituyen
evidencias para la investigación.

La entrevista generalmente se combina con otras técnicas como obser
vación participante o grupos focales, ya que la información individual
puede contrastarse con la construida por un grupo o colectivo y permite
complejizar la mirada de un fenómeno social.

Para determinar a quién entrevistar, hay que partir del núcleo de interés
y definir quién o quiénes pueden aportar información relevante y tener en
cuenta que su participación sea intencionada y voluntaria.

Para el análisis se parte de la trascripción literal de las entrevistas; se pue
den ir escribiendo bitácoras sobre temáticas concretas y eventos relaciona
dos con ellas, luego se seleccionan fragmentos significativos para el tema
central y se codifican con una clasificación subtemática para llegar a la in
terrelación temática en un nivel más amplio de análisis, logrando una in
terpretación global profunda. ,

Se puede integrar los resultados de una encuesta con los de una entrevista
a profundidad, trabajando los mismos tópicos; una vez realizados la codifi
cación y el análisis, se integran las dos lecturas, también entrevistas a dife
rentes personas sobre el mismo tema y se realiza un análisis comparativo.

Al hacer etnografía es necesario reconocer que es más fácil conocer lo
extraño que lo propio; en la construcción o narración etnográfica se hace
la representación de un texto con análisis de fragmentos de la cultura; no
se puede mapear el todo, el territorio; por ello es esencial sorprenderse de
las cosas; la extrañeza, no dar situaciones como hecho sabido, reflexionar
y evaluar lo observado.

Etnometodología

Esta propuesta hace referencia a conocimientos y técnicas disponibles
por una sociedad para enfrentar cuestiones concernientes a planos, cuerpo
humano, naturaleza material; los procedimientos más comunes que se pue
den individualizar para dar coherencia y comprensión a comportamientos.
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Con la etnometodología Garfinlcel respondía a su maestro Talcott Par
sons y a su teoría de la acción social, al reconocer que las y los actores eran
portadores de prejuicios, respondiendo a fuerzas sociales externas y moti
vadas por directrices e imperativos internalizados. Según él, el orden social
es un modelo construido a través de un trabajo interpretativo; en este sen
tido, considera a las personas como poseedoras de prácticas lingüísticas y
de competencias interactivas.

El propósito de la etnometodología es explicar los mecanismos que lle
van a cada cual a dar por sentados ciertos sucesos sobre los cuales se cons
truyen después los significados.

Taylor y Bodgan consideran que la etnometodología, más que un mé
todo de investigación, se refiere a un tema u objeto de estudio; la tarea es
examinar los modos en que las personas aplican reglas culturales (Vélez y
Galeano, 2000, 20-22).

Estudios de caso

El "método cualitativo" se orienta a profundizar en casos específicos,
más que a generalizar. Busca describir textualmente y analizar el fenómeno
social como es percibido. Hay ausencia de reglas para sistematizar el pro
ceso, que se hace disperso y desordenado, se dificulta establecer relaciones
predeterminadas; se procede por inducción analitica, estudiando a pro
fundidad un número reducido de casos, para descubrir propiedades esen
ciales, separar lo esencial de lo accidental. La conceptualización inductiva
depende de la representatividad del caso o casos seleccionados (Bonilla y
Rodríguez, 1995, 59, 80).

Vélez y Galeano clasificanlos estudios de caso como estrategia investiga
tiva de descripción, interpretación o evaluación de una realidad social par
ticular. El caso (corno unidad de investigación) se estudia en sí mismo y en
correlación con otro, como acontecimiento significativo, en su marco so
ciocultural particular. Permite comprender desarrollando afirmaciones te
óricas sobre las regularidades de una estructura; ilumina la comprensión del
fenómeno para inducir a descubrir nuevos significados (Vélez y Galeano,
2000,19-20).
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El estudio de caso es una alternativa para conocer situaciones proble

máticas y comprender dinámicas sociales particulares relacionadas con fac
tores de riesgo y alternativas de transformación social. Es útil en
situaciones típicas y en pequeños grupos de los que requerimos un cono
cimiento profundo, sistemático, que permita comprender y contribuir en
el mejoramiento de situaciones de vida, al develarlas con las y los partici
pantes. Constituye una forma de hacer análisis grupal; los estudios de
casos son particulares, heurísticos y se basan en el razonamiento inductivo,
al manejar múltiples fuentes; privilegian los sujetos inmersos en la situa
ción problemática. Implican un examen intensivo y en profundidad de
diversos aspectos de un mismo fenómeno como un programa, un proceso,
una institución, un grupo social.

En el estudio de casos se busca el detalle de la interacción con sus con
textos. Se analiza la particularidad y la complejidad de un caso singular
para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes. En
este horizonte se recurre a métodos naturalistas, holístícos, etnográficos,
fenomenológicos y biográficos. Destacan las diferencias sutiles, la secuencia
de acontecimientos en su contexto, la globalidad de las situaciones perso
nales (Stake, 1998, ll).

En esta modalidad se buscan soluciones a través de la reflexión y el aná
lisis de un problema dentro de un grupo; se plantean diferentes niveles
de aproximación: se familiariza con la naturaleza del fenómeno, como co
nocimiento inicial; se obtienen datos a través de diferentes medios y se
analizan los datos, lo cual exige una interacción entre lo teórico y la ob
servación directa, detallando las reflexiones ,:ríticas.

Hay tres tipos de estudios de casos:

• Descriptivos. Presentan un informe detallado de un fenómeno; no
se parte de teorías, generalmente se describen programas y prácticas
innovadoras .

• Interpretativos. Contienen información que permite desarrollar for
mulaciones, recoger y conocer información sobre la temática; aporta
a que en la construcción se vaya logrando profundización. Se usan
con grupos sociales.
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• Evaluativos. Explican y emiten afirmaciones o juicios sobre el fenó
meno estucliado. Se han utilizado en ámbitos educativos, evaluación
de programas y en estuclios sociológicos.

Los estuclios de caso permiten explorar y descubtir los contextos en que
se desarrollan los fenómenos y explicar los vínculos entre cliferentes inter
venciones y relaciones; posibilitan la toma de decisiones consensuadas.

Las formas de recolección de información se pueden desarrollar a través
de entrevistas semiestructuradas, cliarios de campo, observación partici
pante, análisis documental.

Historia oral

Velez y Galeano (2000,24-25) afirman que la historia oral constituye
un avance innovador en el proceso de investigación y en la escritura de la
historia, a partir del uso de fuentes orales.

La historia oral supone la recuperación sistemática de un corpus de in
formación de sujetos sociales que vivieron un hecho histórico, o en situa
ciones o contextos socioculturales, que se transmite oralmente y por la
memoria. Sus objetos de estuclio son los sucesos, eventos, hechos, prácticas
y saberes, formas de ver el mundo y de transformarlo, nociones éticas y
principios morales en su conjunto. En ella se recurre a "archivos de baúl".
La construcción de historias sociales implica la participación personal de
los y las implicadas en las vivencias.

En historia oral se aborda el acontecimiento social abierto a sus planos
cliscursivos; se apuesta por la capacidad de recuperar la memoria y de na
rrarla desde las y los propios sujetos sociales.

Walter Benjamín propone diferenciar el acontecimiento vivido del re
cordado. El primero, como terminado, encerrado en la esfera vivida, mien
tras que el segundo no tiene limitación y constituye la llave de todo cuanto
suceclió. Se investiga el modo en que el hecho fue elaborado, transfor
mado, interpretado en la memoria. Si las fuentes orales no son fiables para
reconstruir, el dato sirve no para descartarlas, sino para ayudar a ir más allá
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de la materialidad visible 'del acontecimiento, atravesando los hechos para
descubrir su significado. Se busca encontrar puntos significativos (Benja
mín,1993, 40). Afirma también que la memoria colectiva manipula tanto
los materiales del acontecimiento, como su disposición en la narración, de
modo que responde a tres funci~nesprincipales:

• SIMBÓLICA. El hecho representa símbolos, el acontecirmento se
transfiere en relación con el principio de causalidad;

• PSICOLÓGICA. Da cuenta de vivencias personales;

• FORMAL. Se otorga al hecho la función periodizadora y relación de
sentido (Benjamin, 1993, 50). '

De otra parte Nethammer (1989, 65) afirma que la historia de la coti
dianidad se refiere a la vida diaria; se constituye a partir de un gran número
de realizaciones subconscientes, costumbres, percepciones, acciones ruti
narias, y apenas manifiestamente variables, cuya imagen específica se inte
gró en la socialización y sólo es visible dentro de su especificidad por su
práctica; no se da por supuesta.

La aproximación histórica a la praxis de sujetos supone problemas: los
restos de cotidianidad anterior son, dada la oralidad que predomina, frag
mentarios, y los elementos de cultura material no tienen sentido en ellos
mismos, dado que sólo son formas de paso e instrumentos de una vida
desaparecida. La historia oral no es sólo un instrumento heurístico para
llenar vacíos en la historia contemporánea que, sin ser una medicina para
curarlo todo, aporta posibilidades agotadas mediante una percepción di
ferenciada en la historia social y cultural de condiciones de vida cotidianas.
Antes que nada la historia oral interviene en la ciencia histórica con base
en empezar a estimar el carácter y la praxis histórica de masa de sujetos,
pueblo. Ésta la alinea con otros esfuerzos por una historia social cualitativa,
frente a anteriores paradigmas. La investigación histórica y de ciencias so
ciales también puede investigar esas estructuras, pero sus interrelaciones
en el desarrollo de la vida continúan en la oscuridad (ibíd., 66-79).
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Historias de vida

La historia de vida como modalidad de investigación cualitativa ha sido
abordada por diversos autores desde diferentes disciplinas. Godard y Ca
banes (1996) desarrollan su fundamentación teórica y metodológica: la
conciben como el estudio de la persona; el sujeto es centro de conoci
miento y reconocimiento de sí mismo, en su dinámica y trayectoria, en
tiempos y espacios y en su pertenencia a una cultura particular. Se requiere
encontrar los momentos y las circunstancias que han marcado al in
dividuo en su existencia cotidiana, para entender su universo existen
cial, qué piensa de la vida y cómo la representa.

Las historias de vida dan cuenta de la historia individual y colectiva.
El sujeto está atravesado por lo social; el hilo conductor es el drama hu
mano que se investiga y reconstruye con quien relata su propia vida. Las
historias particulares de clase, género, país, linaje, pueden abrirse paso a
través de discursos canónicos universalistas de la historia oficial. La historia
de vida posibilita comprender, resignificar la vida y proyectar hori
zontes de futuro. Formadas por relatos que se producen con intención
de elaborar y comunicar una memoria personal o colectiva, que hace refe
rencia a formas de vida de una comunidad en un período histórico con
creto y se desarrollan por la voluntariedad de las y los participantes, que
asumen el compromiso social de narrar sus experiencias para contri
buir a la comprensión de problemáticas y alternativas de transforma
ción personal y social. Implican el compromiso ético del respeto.

La historia de vida da cuenta de la reconstrucción de la vida del sujeto a
partir de experiencias significativas que lo han marcado como ser social;
realiza una interpretación comprensiva de la vida, devela la experiencia car
gada de intencionalidad, subjetividad y sentimiento; genera acción comu
nicativa, en ca-construcción entre quienes investigan y el sujeto.

A través de las historias de vida se puede reconstruir la dialéctica indi
viduo-sociedad por medio del relato autobiográfico del propio actor: se
usan diferentes documentos personales (autobiografias, memorias, mate
rial, fotográfico, cartas, etc.) en forma descriptiva, reflexiva, sistemática y
crítica; en el marco de la intervención social, ayudan a comprender la
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vida de personas y colectivos, las condiciones en que crecieron, se
desarrollaron y toman sus decisiones, los factores históricos y psicosociales
que influyen en su entorno, etc. (Rubio y Varas, 1997: 385).

"Las historias de vida incluyen expericncias destacadas de la vida de
una persona, su visión sobre las mismas, relatadas en primerapersona,
con S1t propio lenguaje. Se construye un texto q1te refleja las vivencias
externas e internas del sujeto, inscritas y adecuadamente analizadas,
a la luz del contexto históricoy de las condiciones materiales en que se
desenvuelve la trayectoria personal, las vivencias; pues condicionan la
conducm; ofrecen un. marco sociocultural que posibilita la compren
sión e interpretación del actor" (Rubio y Varas, 1997: 387).

Hay varios tipos de historias de vida:

1. Historia de vida de relato único. "Centra la estrategia en la inves
tigación de un caso único, que sirve como típico de la problemática
o situación que se trata de abordar". La dificultad es que realmente
se cuente la realidad y que la persona esté dispuesta a relatar su propia
vida (Pujadas, 1997: 386).

2. Historia de vida total. Quien investiga "trabaja sobre la vida del
sujeto, desde sus primeros recuerdos hasta el momento del relato"
(Sarabia, 1986: 389).

3. Biografía preparada. Quien investiga hace una selección, recorte u
ordenación temática (o de cualquier tipo) del relato obtenido (Sara
bia et al., 1986: 389).

U na historia de vida puede ser construida a partir de relatos bio
gráficos escritos, orales o su combinación; constituye un proceso abierto
y flexible en que se realiza la producción y reflexión constante en que pro
gresivamente se va analizando la información obtenida. La reflexión indica
las necesidades específicas en cada momento (si es necesaria una entrevista
más, una entrevista a alguien que conozca al protagonista, la búsqueda de
materiales escritos que aporten información) (Rubio y Varas, 1997: 390).

53 I



I DIseño de proy~etos...• Rosa María Cifuentes Gil

Para construir historias de vida se recurre a entrevistas biográficas o
en profundidad, encuentros hablados entre individuos que comparten
interacciones verbales y no verbales, mediante guías. Pation (1980) afirma
que el objetivo de la entrevista cualitativa es conocer la perspectiva y el
marco de referencia a partir del cual las personas organizan su entorno
y orientan su comportamiento (Bonilla y Rodríguez, 1997: 93). Las en
trevistas biográficas o en profundidad son "utilizadas para la recolección
de las historias de vida; el grado de directividad varía dependiendo del ob
jetivo de la investigación" (Rubio, 1997: 390); se requieren reiterados
encuentros cara a cara para indagar y retomar temas anteriores ex
puestos en entrevistas previas. La entrevista en profundidad o biográfica
se apoya para obtener información en los sujetos sociales, para comple
mentar aspectos relevantes obtenidos; en:

• El diario autobiográfico y personal. Elaborado por los y las parti
cipantes. Contiene datos generales y objetos como fotografías,' di
plomas, cartas o recortes para traer a la memoria sucesos olvidados,
contextualizar, animar y recrear los relatos.

• Grabadora de audio. Para captar y retener los relatos en su totali
dad, para su posterior trascripción.

• La observación. Permite recoger información en el contexto na
tural en que tienen lugar los acontecimientos, a partir de los siguien
tes principios:

Constancia. Se refiere a la permanencia a lo largo del tiempo, de
distintas observaciones en diferentes momentos. Implica que el
hecho perdura, no es fruto de una percepción engañosa o ingenua.

Control. La observación se realiza con instrumentos acordes con
el tipo de objetivos y el objeto de estudio de la investigación.

Orientación. Observación guiada por planteamientos teóricos y
conceptuales que permiten inscribir los hechos observados en un
marco sistemático de reflexión sociológica.
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En la construcción de historias de vida también se pueden usar instru

mentos como fotos, videos, mapas, cartas, diarios personales (documentos
en primera persona) o documentos históricos, informes demográficos, pu
blicaciones en prel)sa (documentos en segunda persona), entrevistas, rela
tos de vida;' diarios de campo, observaciones directas. La escucha es
fundamental; hay apertura a una constante elaboración, aparecen contra
dicciones, al abrirse a lo nuevo y desconocido a la forma como se da la vi
vencia original, el recorrido exhaustivo por la vida de una persona. Los
primeros datos son superficiales; hay que ir profundizando.

El relato de vida no es tan extenso ni profundo, está centrado en un
solo aspecto de la vida. Alfredo Molano recoge relatos, escoge los que
más aportan a la temática de investigación y con ellos construye la historia,
como lo hizo en historias de colonos.

Una historia de vida es significativa en tanto posibilita concretar
culturas,·contextos, procesos de socialización, dilemas existenciales.

La interpretación se pone en marcha teniendo en cuenta que en cada
ocasión de encuentro se construyen sentidos profundos de los textos, de
producción de relatos en que se actualizan los elementos de la escena que
se vive o se vivió. Las historias de vida no necesariamente se dan en forma
lineal; se pueden transformar los tiempos en razón de acontecimientos sig
nificativos y a partir de allí, organizar la historia.

Método biográfico

Es el estudio general que se realiza sobre los.cambios vitales y los relatos
son su materia prima. Proceso continuo de investigaciones que se ocupan
de capturar el cambio de las personas a través de los tiempos, el eje central
de las historias lo conforma el tiempo. En las autobiografías el yo narra
a partir de su propia interpretación, en las historias de vida la narra
ción está orientada y dirigida por el investigador; un asunto común es
la centralidad que las vidas y sus relatos ocupan en la comprensión de lo
social.
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Investigación Acción Participativa1 (IAP)

Fue propuesta desde la sociología en Colombia. Se enmarca en el desa
rrollo de las ciencias sociales críticas en América Latina en la década del
60 para explicitar las relaciones entre el conocimiento, la acción y la
transformación social. Se aborda paralelamente con expresiones conver
gentes como la teología de la liberación y la investigación militante en el
cono sur, la educación liberadora en Chile y Brasil (Paulo Freire), la re
conceptualización en trabajo social, los movimientos guerrilleros, el boom
latinoamericano en la literatura; se sustenta en el materialismo histórico y
dialéctico (perspectivas críticas) que cuestionan los planteamientos de las
escuelas norteamericanas positivista, funcionalista, estructuralista, en tanto
no corresponden a las realidades latinoamericanas y no han promovido su
mejoramiento y transformación. Al respecto se pueden consultar las obras
de Orlando Fals Borda, Joao Bosco Pinto, Pedro Demo, Antón de Shutter,
María Cristina Salazar, Participación Popular (IEPRI, Colciencias), Revista
Aportes sobre la escritura en la formación de maesttos (Dimensión Edu
cativa), Jorge Murcia Florián (Magisterio).

Durante las décadas de los 60 y 70 en América Latina un gran movi
miento crítico rechazó enfoques funcionalistas por reproducir desde la
educación, el orden social. Con una perspectiva renovadora, se asumió la
noción de compromiso del intelectual, se postuló la ciencia al servicio
de la transformación social y la meta política del cambio radical en
estructuras sociales, económicas, nacionales, desde un fundamento epis
temológico basado en el compromiso y la inserción para:

• Conttarrestar algunas teorías de la modernización y difusión cultural,
con estrategias políticas por una alternativa solidaria.

• Cuestionar las pretensiones de neuttalidad científica de la investiga
ción tradicional, pues era necesaria una investigación activa, trans
formadora, que uniera conocimiento y acción en el proceso de
promover el cambio social, con compromiso directo y personal de
los profesionales de las ciencias sociales.
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Orlando Fals Borda2, uno de sus principales representantes, buscó pro

mover la capacidad organizativa, desarrollar una ciencia propia (latinoa
mericana) para dar cuenta de nuestro desarrollo, apostar por el bienestar,
la justicia social, el cambio social, con proyectos de transformación impul
sados por agentes sociales. Propuso la investigación acción participativa
(IAP) como una alternativa para conocer los contextos comunitarios
de desde la acción, con desarrollos teóricos y metodológicos alternativos
frente a la rigidez de las investigaciones tradicionales. Su propuesta se fun
damenta en la crítica a la investigación clásica, por su carácter descriptivo,
neutral, teoricista, estadistico, con soluciones paliativas y atomizadas (Za
rnosc León, 1985).

Propuso que el conocimiento debe transformar la realidad, hacerse más
pertinente, en relación con un método de trabajo educativo renovador,
con fundamentos de creatividad y diálogo. Afirmó que desde la investiga
ción y la acción social se pueden promover procesos permanentes de cons
trucción de conocimiento con rigor, elaborando instrumentos y exigiendo
continuidad (evaluación, control, seguimiento). Reconoció que la política
determina el fin de la investigación, como proceso permanente, dialéctico,
que liga teoría y práctica para una transformación: afirmó que "Muchas
veces el activista se hace expulsar de la comunidad sin que ésta se hubiera
organizado realmente para la lucha. Desde esta perspectiva se retrocede a
nivel político" (Fals Borda, Orlando y Libreros, Augusto, 1984). La IAP
postula que el conocimiento obtenido y sometido a un serio proceso de
sistematización y ordenamiento para la comprensión cabal de los propios
recursos, no pertenece al investigador ni al activista involucrado en las ta
reas; es propiedad de la comunidad que tiene derecho primario a conocer;
existe la obligación de "devolver" (Fals Borda, Orlando, 1980).

Esta modalidad reta a investigar con rigor histórico, que genere proyec
ción social sobre la realidad, para transformarla con participación, desde
una opción humanista.

De acuerdo con los planteamientos de María Cristina Salazar (1992), la
IAP se ha establecido como concepto, metodología y filosofía de trans
formación y aprendizaje; una nueva visión de la sociedad, el conoci
miento y la ciencia; trabajando y aprendiendo en acciones de tipo colectivo,
se logra una mejor posibilidad de transformación de una situación.
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La IAP constituye un proceso metodológico estructurado, con con
cepción filosófica y estrategia de acción. Su estructura formal integra la
investigación y práctica (Yopo, Boris, 1984).

Esta modalidad ha sido esencial en las ciencias sociales; en educación
ha proporcionado oportunidades de vinculación real al conocimiento so
cial del contexto, para analizarlo críticamente y plantear alternativas ge
nerales de solución, buscando reducir la diferencia entre sujeto y objeto
en la investigación, pues promueve un diálogo en el que se participa con
juntamente de una experiencia viral; se comparte la información; el en
tendimiento se logra por una actitud comprensiva; de aprendizaje y
respeto por la experiencia y saber de diversas personas.

Hay perspectivas conceptuales diferentes sobre la lAP: como movi
miento ligado a acciones políticas, enfatiza intervención del intelectual en
procesos comunitarios; como acción comunicativa, busca generar nuevas
teorías y propuestas metodológicas.

La IAP se desarrolla con base en la dialoguicidad, desde la realidad
como punto de partida que genera un conocimiento condicionado por la
práctica como totalidad y unidad entre teoría y práctica, investigación y
educación. El proceso propicia asumir la cultura popular para el conoci
miento crítico transformador, exige conocimiento profundo, veraz y crí
tico, COn inserción participativa, decisiones colectivas sobre la realidad
concreta compartida en que se analizan las contradicciones de la estructura
vivida y culmina en propuestas de acción y perspectivas de cambio social.

En este sentido, la IAP combina la acción con el conocimiento, pues "el
conocimiento válido se genera en la acción"; propicia la contextualiza
ción de las prácticas sociales, su explicación dialéctica, y global desde di
ferencias identificadas en forma parricipativa. Ubicadas dentro de la
concepción de! conocimiento dialéctico (acción, reflexión, teoría, praxis
social), las técnicas son instrumentos, no fines.

En e! procesamiento de la información pueden y deben intervenir críti
camente las bases, pues se necesita tanto de la racionalidad del o de la pro
fesional como de diversas instancias de la comunidad educativa; la
académica y la empírica, para dar paso desde e! sentido común hacia e! buen
sentido y la acción ilustrada, tal como Gramsciproponía. Se busca promover
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el cambio significativo en la praxis, de manera convergente, para ejercer el
poder desde el ejercicio práctico del saber colectivo para los grupos y bases.

La IAP exige explicación integral, compromiso, disciplina; analiza com
ponentes de situaciones sociales contradictorias; promueve la observación
desde dentro que genera conocimiento auténtico; dinamiza procesos de
cambio; recuperación crítica, dinamización y proyección. También implica
socializar la información obtenida en el proceso de conocimiento, a partir
de la recuperación crítica y la devolución sistemática (Fals Borda, 1974).
La socialización de información puede hacerse de muchas formas: mapas,
películas, actividades de mejoramiento; el nivel cero para ágrafos, el nivel
uno con figuras y frases cortas (cómics), impulsando el avance ideológico
y conceptual; el nivel dos y tres mediante ensayos y libros. Idealmente
deben trabajarse los cuatro niveles de socialización escrita simultáneamente,
pues no son excluyentes.

Los planteamientos de la IAP implican establecer canales de comunica
ción horizontal entre diversas instancias de la comunidad. Fals Borda
afirma que no hay mejor concientizador que un miembro de la misma clase
social cuando aprende a traducir en términos comunes el nuevo mensaje
político con sus códigos locales. Más diciente que el discurso es la actitud.
Hay que conocer el manejo y la arqueología de las palabras utiIizadas por
el pueblo, sus sentidos y efectos, pues el lenguaje popular es literario y
lleno de sonoridad, enriquecido con fábulas, comparaciones y metáforas,
cuentos y narraciones.

La IAP ha sido utilizada en indagaciones en contextos educativos, en
tanto reconoce el carácter de investigadores tanto a docentes como a otras
instancias de la comunidad educativa; se recurre a estrategias interactivas'
(talleres) para la recolección de información; se releva la participación de
diversos protagonistas en todo el proceso de investigación (no sólo como
informantes).

Investigación Acción3 (IA)

Esta modalidad se desarrolla en el campo educativo en Europa (España,
Inglaterra) desde la década del 60, a partir del cuestionamiento de la tec-
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nología educativa que "condena a docentes" a la reproducción de currí
culos previamente diseñados. Promueve la reflexión del profesorado para
identificar elementos de la vida institucional que inciden en la práctica, el
currículum oculto y diseñar nuevos currículos; al respecto se puede con
sultar a [ohn Elliot (1987).

Henry Giroux, [ohn Elliot, Lawrence Sthenhouse, Donald Shon, Wil
fred Carr, Srephen Kemmis, Paulo Freire, entre otros, destacan las res
ponsabilidades sociales en el trabajo educativo para construir proyectos
democráticos que mejoreu la calidad de vida humana, genereu opor
tunidades y condiciones de justicia e igualdad social. Proponen trans
formar las prácticas de las y los educadores, contextualizar su trabajo en
relaciones dialécticas micro - macro, reflexión - acción y transformación
social, política e histórica.

En los EE.UU., Giroux (1990,136-147) propone una pedagogía crí- .
rica que potencie el papel de las y los sujetos y la transformación del
orden, en beneficio de una sociedad más justa y equitativa. Para lograrlo
es necesario construir proyectos pedagógicos de pensamiento liberador;
reconocer y explicitar las relaciones entre cultura, conocimiento y
poder, analizar las formas como se dan las relaciones entre las y los actores
del proceso educativo y la institución; ubicar la educación en el contexto
macrosocial. Las y los maestros como intelectuales 4 asumen la responsa
bilidad social de transformar la naturaleza de sus condiciones de tra
bajo, para conseguir tiempo, espacio y conocimientos sobre la vida en la
institución y las prácticas educativas; crear condiciones para escribir, inves
tigar y colaborar entre sí, en la elaboración de currículos; considerar las
historias, sueños y experiencias que nutren los procesos educativos;
comprender cómo se producen los significados que legitiman formas
de vida, desentrañar intereses subyacentes a las funciones sociales que se
expresan en el trabajo; analizar formas culturales y prácticas.cotidianas que
se experimentany se reproducen (Zabalza, Miguel, 2002).

Para Elliot (1987), la investigación-acción es una forma innovadora
de desarrollo curricular: permite discernir, desentrañar y organizar lógícas
implícitas al avanzar en unificar procesos institucionales; es un medio de
apoyo al aprendizaje docente; permite describir formas de pensamiento
práctico que subyacen a las reformas del currículo, para mejorar la práctica,
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implantar valores coherentes en la institución; incide en el desarrollo pro
fesional y en el cambio educativo como "innovación cultural".

Por otra parte, Stenhouse plantea derivar formas didácticas de la refle
xión sobre los procesos educativos, pues las estrategias dependen en gran
medida del contexto, al que hay que conocer y analizar sistemáticamente.
La reflexión sobre la enseñanza permite a docentes construir hipótesis
prácticas; que validan en situaciones concretas para modificar las prácticas.
La evaluación promueve la comprensión de las problemáticas educativas,
posibilita tomar decisiones, adoptar cambios. Las y los "profesores como
investigadores", al reflexionar sobre sus prácticas, desarrollan estrategias
docentes y comprenden mejor los objetivos y principios a desarrollar. La
formación de docentes debería aportar a la construcción y el desarrollo
de capacidades reflexivas desde prácticas educativas de investigación
acción y desarrollo curricular.

Donald Schon (1995) denomina práctica reflexiva a la investigación
acción, teniendo en cuenta que diversos tipos de reflexión suponen dis
tintas concepciones: La investigación-acción constituye un tipo de
práctica reflexiva para mejorar la concreción de valores educativos con
calidad de docencia. Los valores, en cuanto fines, no pueden determinarse
con claridad en forma independiente o antecedente a la interacción edu
cativa. La investigación-acción constituye una forma alternativa de
describir el tipo de reflexión ética sobre la educación.

En España, Carr y Kernmis plantean una perspectiva critica de la ense
ñanza para integrar teorías y prácticas educativas, profesionalizar la for
mación docente, potenciar su autonomia y el papel del sistema educativo
en la formación humana; aportan luces para definir intencionalidades, sen
tidos y desarrollos de procesos de formación: explicitan las relaciones entre
educación y sociedad y la importancia del contexto en ellas. Plantean la
enseñanza como profesión con criterios de ética, juicio autónomo y
toma de decisiones; al/la docente como investigador/a que responde
al conjunto de condiciones sociales, presiones políticas, aspiraciones pro
fesionales.

La latinoamericana pedagogía liberadora postula una cultura de pro
blematización y palabra; "una educación que lleve a posturas democrá
ticas" (Freire, Paulo ", 1971). En la Pedagogia del oprimido (1970), Freire
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propone la liberación, ser más, en comunión y solidaridad; dialogar y
pronunciar conjuntamente el mundo; instaurar situaciones diferentes a tra
vés de acciones transformadoras, lo que implica el compromiso político de
las y los educadores (Palacios, Jesús, 1984, 555).

"La práctica educativa de opción progresista jamás dcjará de ser una
aventura de revelación; la existencia humana sedinamiza en la lucha
por mejorttrla, en la esperanza y el sueño. La esperanza esuna necesi
dad ontológica, un. imperativo existencial e histórico; esnecesaria pero
no suficiente para el cambio educativo. Necesitamos la esperanza crí
tica; altnque nopodemospensar ingenuamente que ella sola transforma
el mundo y el actuar. En cuanto necesidad ontológica, la esperanza
necesita anclarse en la práctica, para volverse historia concreta»
(Freirc, 1997, 7Y 8).

Para el desarrollo de investigación-acción se requiere contar con opor
tunidades y recursos necesarios para estudiar la propia práctica por
medio de la reflexión sistemática y la investigación; pues la enseñanza se
considera como un arte práctico. La profesionalidad puede ser perfec
cionada en la práctica, interpretando la acción social. Gilroy propone
una idea "conrextualizadora" del conocimiento del profesor que explicita
las relaciones entre las dimensiones epistemológicas e institucionales de la
profesionalidad. Lawun postula que la investigación del profesor anima a
docentes a examinar el contexto social y político. Golby propone inves
tigar los contextos de poder y control donde se generan valores sociales y
educativos más allá del aula y la escuela; afirma que los estudios de caso
permiten acercar a problemas y analizar perspectivas críticas (Carr, 1993).

Mientras la educación se lleve de acuerdo con una tradición crítica, habrá
espacio para que las y los profesores reflexionen sobre su conocimiento
acerca de cómo hacen las cosas, pues el primer tipo de conocimiento sobre
el que debe basarse el cambio, es EL mSTÓRICO, aunque preocupa también
el presente, lugar del cambio, para hacer los planes; es dificil investigar en
el presente con la objetividad y el desinterés desde una práctica.

La investigación-acción se centra en los procesos más que en los
productos, el estudio de los problemas prácticos en relación con su con-
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texto (estudio de caso), el análisisde los problemas desde diferentes puntos
de vista (triangulación), e! estudio de los efectos de las estrategias de acción
en la experiencia de las y los estudiantes, e! debate sobre problemas y con
secuencias. El rol profesional de carácter múltiple permite a los profesores
desarrollarse como personas y profesionales; educa tanto personal como
profesionalmente, evidencia que no puede existir desarrollo de estudiantes
sin desarrollo docente (Elliot en Kemmis, 1993, 163).

En la investigación-acción se postula que los propios docentes constru
yan la teoría de la enseñanza (Carr, W¡Jfred y Stephen Kemis, 1984, 20
23), actuando como investigadores, asumiendo una actitud investigadora
sobre su práctica educativa. La teoría crítica constituye una forma de inda
gación investigadores-participantes en e! desarrollo crítico de la educación
investigación educativa, para educación. En este marca es responsabilidad
profesional de maestros la reflexión, crear condiciones, inducir a actuar con
valores educativos, desde una definición participativa, como comunidad
crítica.

En la perspectiva crítica de la educación se considera que las experien
cias prácticas de las y los maestros suministran la temática de la inda
gación teórica y las pruebas en donde se verá si tienen fundamento
los resultados de la indagación. La "teoría" adquiere la consideración
de "científica" en tanto sugiere maneras mejoradas de entender esas expe
riencias, y adquiere validez educativa en tanto dichas sugerencias son pues
tas a prueba y confirmadas por la experiencia de la práctica.

En la investigación-acción se hace referencia a la subjetividad disci
plinada, como aproximación crítica. Quien investiga participa en e! de
sarrollo de! conocimiento como una acción social y política. Desde el
punto de vista crítico, e! enseñante tiene que desarrollar un entendimiento
sistemático de las condiciones que configuran, limitan y determinan la ac
ción, y además tener en cuenta factores limitativos, para lo cual requiere
de su participación activa, en la articulación y definición de las teorías ...
Se habla de una intencionalidad práctica en tanto se busca trascender e!
conocimiento de! problema, para avanzar en construir posicionamientos y
comprensiones de las prácticas y superar dificultades, se transforma la au
topercepción y e! análisis de situaciones que constituyen limitaciones de la
práctica educativa.
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Investigación Social Participativa (ISP)

Tomás Alberich (2002, 76) afirma que la investigación social partici
pativa tiene sus orígenes en la confluencia de un conjunto de escuelas
críticas de investigación social y de las escuelas de la pedagogía social (edu
cación popular larinoamericana, aportes de Paulo Freire sobre pedagogía
de la liberación, educación de adultos, etc.) con bases epistemológicas co
munes europeas (sociología práctica, sociopraxis sociología dialéctica -re
flexionar sobre la práctica que se va haciendo- ). Afirma que la investigación
social participativa es un método de estudio y acción que busca obtener
resultados fiables y útiles para mejorar situaciones colectivas, basando la
investigación en la participación de los propios colectivos a investigar. Así
pasan de ser "objeto" de estudio a sujeto protagonista, controlando e
interactuando a lo largo del proceso investigador. Se han desarrollado di
versas aproximaciones y tendencias:

- Por un lado, la anglosajona, impulsada por investigadores nortea
mericanos, ingleses y australianos. Se considera a Kurt Lewin como
e! fundamentador de la línea de investigación social ligada a la acción
transformadora. Para Lewin, la investigación acción participativa con
siste en e! análisis, la concreción de los hechos y la conceptualización
de los problemas, base para la planificación de programas de acción,
la ejecución y la evaluación de los hechos, que posibilitarán luego de
finir nuevos programas y procesos investigativos, en una espiral per
manente. Lewin buscaba la creación de comunidades de estudiosos
sensibles a los problemas sociales y comprometidos con la solución.
Esta corriente se desarrolló en los campos de la psicología social y la
educación. En la década de! setenta se propagó la IAP en e! contexto
de un movimiento profesoral crítico de las políticas de la enseñanza
inglesa que abogaba por la colaboración entre docentes e investiga
dores en e! desarrollo; en particular, e! proyecto CARN (Classroom
Action Research Network), liderado por Lawrence Stenbouse y su
noción de "maestro monitor de sí mismo". Éste considera la IAP
como una indagación sistemática y autocrítica de carácter público,
en la cual e! maestro debe ser e! actor principal. El proyecto CARN



Modalidades, estrategias y técnicas... I
publica bianualmente una monografia y ha generado una corriente
de investigadores entre los que se destacan los ingleses John Henry
y John Elliot, los austriacos Stephen Kemrnis y Wifred Carro

- Por otro lado, la tradición latinoamericana tiene dos vertientes: la
educativa y la sociológica. La primera reaccionó contra el positi
vismo pedagógico de las politicas educativas; se destacan los aportes
de Paulo Freire con su propuesta de "investigación temática". La se
gunda vertiente se desarrolló en torno al trabajo de Orlando Fals
Borda, quien se rebeló contra el positivismo y el funcionalismo en la
investigación social. El investigador brasileño Joao Bosco Pinto se
ñaló dos modalidades de investigación participativa: una corresponde
a la práctica de grupo de profesores colombianos pertenecientes a la
Fundación la Rosca de Investigación y Acción (Fundarlo); la otra,
generada en torno al Instituto de Capacitación e Investigación en
Reforma Agraria en Chile (ICIRA). El grupo Fundarlo, liderado por
Fals Borda en el contexto de la radicalización de las luchas campesinas
en Colombia en los años setenta, propone una investigación articu
lada a la acción revolucionaria, inspirado en la tradición marxista
gramsciana; reivindicó el concepto de praxis y de "intelectual orgá
nico" comprometido con las luchas sociales.

- Adicionalmente, en Europa se desarrolló más recientemente en el
contexto de la academia, la investigación social participativa, prin
cipalmente a partir de las reflexiones de docentes de universidades
españolas, dentro de los que se encuentran Tomás Villasante, Juan
Manuel Montañes, Joel Martí, entre otros.

De ahí en adelante se multiplicaron en América Latina y en Europa las
alternativas de investigación participativa comprometida con la transfor
mación social. Diversos actores han conceptualizado sus fundamentos y
propuestas metodológicas. Algunos la ven como una forma de la ciencia
social aplicada, otros la consideran todo un paradigma investigativo en
emergencia.

En la investigación social participativa con un sentido de pesquisa, de
hallazgo para la compresión de la realidad local, en procesos de bús-
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queda co-operativa, las y los involucrados se consideran co-investiga
dores, que generan ideas sobre el enfoque, guión, diseño, manejo y tam
bién construyen conclusiones sobre ella; al mismo tiempo son ce-sujetos
que participan consciente y activamente en lo que están investigando.

La Investigación Social Participativa (ISP) posibilita un acercamiento
certero a la realidad... De las cuentashay f1ue pasar a los cuentos, a la
interpretación y el sentido de esos datos. Se trata de comprender la di
námica y la dialéctica de losprocesos humanos; hoy tenemos nuevas ver
siones, categorías de caos, orden, desorden, complejidad, que implican
otrasformas de abordar las complejidades socialesde losprocesos huma
nos. La dinámica de las interacciones entre diferentes sistemas socia
les... Da cuenta de la relación contextual, interpretativa, entre sujetos
en diferentes contextos.

En la ISP el criterio de validez es el consenso colectivo... La clave es
la existencia de la diferencia, no la estandarización; a mayor diferen
cia en los niveles de observación mayor complejizacién, más riqueza en
la observación. La complejidad de la sociedad no nos deja precisar cuál
será elfin del proceso; aunque no lo podamos saber, estamos implicados
en su. construcción social;por acción opor omisión, no podemos estar al
ma1;gen de las comunidades con las que convivimos...

Esta investigación nos indica una compleja construcción relacional
de unos con otros; para comprender cómo funcionamos en las fami
lias, las relaciones como ci1tdadanos, como observadores/observados,
miembros de unn. sociedad, protagonistas de 1ma cultncra. Todos los
sereshumanos conocemosy podemos investigar nuestra forma de vivir;
el referente es la práctica misma de la vida, para comprender los. dile
mas, losproblemas, los conflictos hltlnanos en contextos especificos.

El observatorio ofrece un«posibilidadpara hacer ,niradasy reflexio
nes sobre cómo practicamos la vida y cómo sorteamos sus paradojas.

En esta investigación el investigadm' es investigado, un. facilitador, no
experto ni activista, ingenuo, concientizador: Se centra en la partici
pación como 1ma actnació1t colectiva para enfrentar dilemas coti
dianos. Todos los saberes están en condición de igualdad, se busca la

,Itl
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conectividad y el dominio interaccional, se ca-crean formas de pensa
miento. La observación de losfenómenos de la Infancia y la Familia,
esel procesoclave del conocimiento y oomprensién. de lo~ observatorios;
no puede quedar limitada a un. solo plano, pues si bien. se reconocen las
correspondenciasentre observacióny realidades existentes, debemosge
nerarposibilidades de cambio; que desdela perspectiva socio - construc- .
tivista implican tener variados observadoresy observaciones y elproceso
de observar lo observado, pemar lo pensado y describir lo descrito.

El carácter contextual del enfoque investigativo promueve un aná
lisis situacional, relacional y constructivo del encuentro humano,
en que se acuerda llevar a cabo una conversacién para explicar y com
prender losfenómenos humanos con las familias, o lograr el cambio o
mejoramiento, búsqueda de la calidad de vida de laspersonas,familias
o comunuiades; ese contexto segesta en la misma búsqueda de sentido
para todos losparticipantes del encuentro: Reflexionar constituye en
1m dispositivo fundtcmental. para construir sentidos en la acción / in
tervención humana...

La realidad esel modo de apropiamos de nuestras vicisitudes, en fun
ción de nuestras maneras de percibir y producir prácticas cotidianas;
no hay realidad sin realizadores, sin actores, sin humanos que la in
venten y la cambien constantemente, para degradarla o mejorarla; no
hay realidad que no mencionemos y que no describamos con el len
guaje... ¿Q;té realidad producimos en los encuentros con familias?
¿Y las familias que realidad nos invitan a producir? Y conjunta
mente ¿Q;té realidad producimos entre ellos y nosotros?

Hemos entendido la ISP como un componente básicopara el cambio
en la vida familiar, social, comunitaria, cultural. Una circunstancia
en la vida de los actores que voluntariamente optan por comprender
sus escenariosfamiliares. Una experiencia vital en que losactoresponen
en juego sus historias, lenguaje, símbolos; comprensión reflexiva; con
versacionesy construcción de realidades... (ICBF, 2002).

Los apartados anteriores en torno al estudio de caso, la etnografía, in
vestigación acción participativa, investigación acción, investigación social
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participativa, aportan criterios para decidir qué modalidad o estrategia se
leccionar en el desarrollo de la indagación, cuando se diseñan proyectos
de investigación cualitativa. En la siguiente página, en el Cuadro 8, se
aportan luces para visualizar relaciones entre algunas modalidades o es
trategias.

Conviene tener claro que diversos autores asignan nombres diferentes a
las modalidades, enfoques, tipos de investigación. En este texto de orien
taciones se han retomado denominaciones recientes, en la perspectiva de
aportar a la unificación de criterios.

Estas estrategias y modalidades tienden a ubicarse en enfoques histórico
hermenéuticos y la IA e IAP en enfoques críticos.

Sistematización de las prácticas 6

La sistematización puede ser comprendida como una modalidad de in
vestigación cualitativa, hermenéutica y participativa para el avance de la re
flexión crítica y propositiva sobre la acción profesional y la cualificación de
procesos de intervención y producción teórica, en tanto permite reflexio
nar sobre la práctica, para aprender de ella, conceptualizarla y potenciarla.
Puede aportar al desempeño profesional comprometido con la transfor
mación de condiciones de inequidad, injusticia, discriminación, pobreza,
que cotidianamente se observan en escenarios sociales y laborales, para
dotar de contenido, claridad, profundidad, relevancia social y proyección
política las intervenciones y diálogos profesionales.

La sistematización aporta a la producción intencionada de conocimiento
sobre la práctica, su reconstrucción ordenada, coherente y jerarquizada,
para interpretarla y contextualizarla histórica y socialmente, así como asumir
el reto profesional del carácter autorreflexivo sobre la intervención.

La sistematización ha sido una práctica con sello latinoamericano, al bus
car reflexionar, intervenir profesionalmente y transformar las realidades,
ser creativos, trascender los modelos pensados en y para otros contextos.
La sistematización de experiencias se ha desarrollado en América Latina
desde la década del 70 para articular procesos de reflexión teórica a la
cualificación de las prácticas sociales, desde algunas organizaciones no gu
bernamentales y espacios educativos informales, en la educación popular;



'" '"

C
U

A
D

R
O

8.
C

o
m

p
ar

ac
ió

n
d

e
al

gu
na

s
m

o
d

al
id

ad
es

d
e

in
ve

st
ig

ac
ió

n
al

te
rn

at
iv

a

IN
V

ES
TI

G
A

C
IÓ

N
R

EC
U

PE
R

A
C

IÓ
N

CO
LE

CT
IV

A
CU

A
LI

TA
TI

V
A

A
C

C
IÓ

N
PA

RT
IC

IP
A

TI
V

A
D

E
LA

H
IS

TO
R

IA
ET

N
O

G
R

Á
FI

C
A

Fo
rta

le
ci

m
ie

nt
o

de
la

or
ga

ni
za

ci
ón

Fo
rm

ac
ió

n
de

lp
ue

bl
o

co
m

o
su

je
to

C
on

oc
er

y
co

m
p

re
n

d
e

r
la

es
tr

uc
tu

ra
po

pu
la

r
m

ed
ia

nt
e

la
ge

ne
ra

ci
ón

ed
uc

at
iv

o,
hi

st
ór

ic
o

y
po

lit
ic

o.
ló

gi
ca

qu
e

co
m

p
o

n
e

un
et

no
s

o

co
nj

un
ta

(c
om

un
id

ad
de

pr
of

es
io

-
gr

up
o

ét
ni

co
,c

ul
tu

ra
si

tu
ac

io
na

l
qu

e

O
B

JE
TI

V
O

S
na

le
s)

de
co

no
ci

m
ie

nt
os

ne
ce

sa
rio

s
ge

ne
ra

lm
en

te
no

se
ex

pl
ic

ita
pe

ro
da

pa
ra

ac
ci

on
es

q
u

e
es

té
n

en
la

lín
ea

cu
en

ta
en

su
s

ac
ci

on
es

y
re

la
ci

on
es

.
de

l
ca

m
bi

o
y

tr
an

sf
or

m
ac

ió
n.

Fo
r-

m
ac

ió
n

de
lp

ue
bl

o
co

m
o

su
je

to
ed

uc
at

iv
o.

C
om

bi
na

in
ve

st
ig

ac
ió

n,
ap

re
nd

iz
aj

e
Se

ba
sa

en
la

pa
rti

ci
pa

ci
ón

,e
n

el
re

co
-

Su
en

fo
qu

e
es

la
in

ve
st

ig
ac

ió
n

es
-

y
ac

ci
ón

.
Al

pr
et

en
de

r
in

vo
lu

cr
ar

a
la

na
ci

m
ie

nt
o

de
un

nu
ev

o
pu

nt
o

de
tru

ct
ur

al
o

si
st

ém
ic

a,
cu

yo
di

se
ño

co
m

un
id

ad
en

su
pr

op
ia

tra
ns

fo
r-

vi
st

a,
el

de
lp

ue
bl

o.
Su

po
ne

co
nf

ro
nt

a-
tr

at
a

de
de

sc
ub

ri
rl

as
es

tr
uc

tu
ra

sd
i-

m
ac

ió
n,

im
pl

ic
a

un
pr

oc
es

o
de

ci
ón

en
tr

e
el

sa
be

r
po

pu
la

ry
el

ac
ad

é-
ná

m
ic

as
qu

e
da

n
ra

zó
n

a
lo

s
el

e-
ap

re
nd

iz
aj

e
po

rp
ar

te
de

lo
s

pr
of

e-
m

ic
o

qu
e

pe
rm

ita
ub

ic
ar

lo
sh

ec
ho

s
en

m
en

ta
s

ob
se

rv
ad

os
,P

ar
te

de
un

a
so

re
s

in
vo

lu
cr

ad
os

en
la

re
al

id
ad

de
su

s
re

la
ci

on
es

hi
st

ór
ic

o-
es

tr
uc

tu
ra

le
s.

vi
si

ón
de

la
re

al
id

ad
co

ns
tr

ui
da

cu
I-

la
co

m
un

id
ad

y
a

la
co

m
un

id
ad

en
Pr

iv
ile

gi
a

el
tr

ab
aj

o
de

eq
ui

po
ag

lu
ti-

tu
ra

lm
en

te
;p

or
lo

ta
nt

o,
as

um
e

la
s

C
R

IT
ER

IO
S

la
le

ct
ur

a
de

su
re

al
id

ad
co

n
nu

ev
os

na
do

po
ri

nt
er

es
es

en
to

rn
o

al
tra

ba
jo

.
es

tr
uc

tu
ra

sq
ue

es
tu

di
a

no
co

m
o

re
-

M
ET

O
D

O
LÓ

·
el

em
en

to
s

de
an

ál
is

is
en

un
di

ál
og

o
R

et
om

a
m

ét
od

os
pa

rti
ci

pa
tiv

cs
,e

tn
o-

al
id

ad
es

ff
si

ca
s

si
no

co
m

o
co

nj
un

to
s

G
IC

O
S

de
sa

be
re

s.
Pr

im
a

el
tr

ab
aj

o
en

gr
áf

ic
os

,h
er

m
en

éu
tic

os
y

au
n

tra
di

ci
o-

pe
rc

ib
id

os
y

ex
is

te
nt

es
en

un
a

re
d

eq
ui

po
de

la
co

m
un

id
ad

,e
nt

en
di

da
na

le
s,

si
em

pr
e

y
cu

an
do

no
pi

er
da

de
de

re
la

ci
on

es
vi

vi
da

s.
Im

pl
ic

a
in

m
er

-
co

m
o

ag
ru

pa
ci

ón
de

pe
rs

on
as

pa
ra

vi
sta

su
ob

je
tiv

o.
El

pl
an

te
am

ie
nt

o
de

l
si

ón
de

li
nv

es
tig

ad
or

de
nt

ro
de

la
re

-
la

ac
ci

ón
tr

an
sf

or
m

ad
or

a
de

nt
ro

de
pr

ob
le

m
a,

lo
qu

e
se

de
se

a
re

cu
pe

ra
r,

al
id

ad
a

in
ve

st
ig

ar
y

as
um

e
qu

e
es

ta
r

un
gr

up
o

so
ci

al
,c

uy
os

in
te

re
se

ss
on

se
se

le
cc

io
na

co
le

ct
iv

am
en

te
.A

li
gu

al
en

el
Ja

es
pa

rt
e

de
la

re
al

id
ad

es
tu

-
co

m
un

es
.

qu
e

en
la

in
ve

st
ig

ac
ió

n
pe

rt
lc

ip
et

iv
as

e
di

ad
a

po
rq

ue
ge

ne
ra

m
od

ifi
ca

ci
on

es
.

co
ns

tru
ye

en
la

m
ed

id
a

en
qu

e
av

an
za

N
o

es
ne

ce
sa

ri
am

en
te

pa
rtl

ci
pa

tlv
e.

la
in

ve
st

ig
ac

ió
n.

3: o a. a
, c: 1:. J!i !! 1 -c ~ lll
_ 9 ~. -

.-,



I Diseño de proyectos...• Rosa Marfa Cifuentes Gil

más recientemente, en experiencias educativas formales. Su conceptuali
zación se ha desarrollado desde fines de ladécada del SO Yprincipios del
90, como se evidencia en la literatura sobre el tema, que se encuentra prin
cipalmente en publicaciones de revistas de algunas ONGs vinculadas en
experiencias de educación popular y de programas de formación en Tra
bajo Social.

La sistematización es un concepto multívoco, polifónico; sus acepcio
nes se han relacionado principalmente con el contexto y sus desarrollos
prácticos, las intencionalidades que se le otorgan y las condiciones de tra
bajo en que puede realizarse. Los conceptos incluyen una gama de posi
bilidades, dentro de las que se cuentan:

• La organización de información sobre las prácticas, bien con un
carácter descriptivo, analítico, crítico, o de teorización, y con la fina
lidad de responder interrogantes, explicar, comprender la experiencia,
relacionarla con sus intencionalidades, contexto y resultados.

• La reconstrucción de las experiencias en su contexto, que supera el
carácter descriptivo, evaluativo y rescata lo particular, cotidiano, in
tegral.

• La mirada crítica y reflexiva sobre las experiencias, que permite tras

cender el nivel de las apariencias, comprenderlas, y mejorarlas.

• El desarrollo de procesos metodológicos para la construcción de
conocimientos teórico, científico, particular, específico.

• Una propuesta metodológica, un método, para construir conoci
miento desde la práctica, para recuperar la relación entre reflexión y
acción.

• Un proceso de reflexión, reconstrucción, recuperación, acumulación,
confrontación, socialización colectiva de conocimientos desde la
práctica, para captar su significado; la construcción de diferentes ni
veles de conocimiento sobre una experiencia.

• El producto escrito de procesos de reflexión, reconstrucción y aná
lisisde las experiencias; puede ser una síntesis, un relato, un informe,
una narración, que explicita un conocimiento ordenado, global y es
tructurado sobre la práctica, sus alcances y significados.
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Estas acepciones distan de ubicar la sistematización como una simple
fpráctica o como técnicas de organización de información y procesamiento
.de datos, el desarrollo de los sistemas de informática, connotación fre
ecuente en medios sin relación con las ciencias sociales, las prácticas educa
tivasy la intervención profesional de trabajadores y trabajadoras sociales.

Desde la perspectiva crítica de la sistematización, se considera la relación
.teoría-práctica como una posibilidad de potenciar el saber del pueblo y el
del profesional.

Proceso permanente, acumulativo de creación de conocimientos a partir
de la experiencia de intervencién, como primer nivel de teorización
sobre la práctica. Representa articulación entre teoría y práctica; ex
presa a nivel conceptual la riqueza y dinámica de la práctica. Como
actividad teóricopráctica sirve en doscampospara mejorar la práctica,
articular el saber popular y análisis académico, rescatando aprendi
zajes de la práctica cotidiana de sectorespopulares; y en la medida en
que se devuelva a elloscontribuye a potenciar su capacidad de recono
cerse como sufetos portadores de conocimientos, experiencias y posibili
dades de ser actores de la traniformación social (Barnechea, González,
M01;gan, 1992, 11).

El punto conflictivo de esta posición está en considerar que el proceso
de creación de conocimiento es permanente y acumulativo; se desconocen
las rupturas, la necesidad de establecer momentos y condiciones específicas
para llevar a cabo la sistematización.

Hay autores que afirman que la sistematización es una investigación;
otros consideran que relacionarlas desvirtuaría su sentido mismo.

Diego Palma (1992, 10) comenta que hay quienes las ven como opues
tas (especialmente desde la investigación de corte positivista); como alter
nativas y opuestas, como complementarias. Que aunque existe diversidad
de enfoques, todos postulan y fundan con claridad una identidad de la
práctica sistematizadora que es distinta de la investigación, por su opo
sición con los planteamientos positivistas, tal como se representa en el si
guiente cuadro:
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CUADRO 9. Diferencias entre sistematización e investigación positivista

CRITERIOS PARA SISTEMATIZACiÓN
INVESTIGACiÓN

RELACIONARLAS DECORTE POSITIVISTA

Intencionalidad Polltiea Cognoscitiva

Son complejas, ydialécticas, mediadas El investigador es sujeto (que
Relaciones porel contexto. Ambos son sujetos. conoce) y el investigado objeto.
investigador Quien sistematiza conoce la experlen- Son diferentes. El investigador
investigado da porque la havivido o acompañado es ajeno a la experiencia, para

(promoción o educación). poder "ser objetivo".

Actitud de
Compromiso Neutralidad valorativa

quieninvestiga

Concepto
Busca conocer y actuar en lo singular, Se identifica con rasgos genera-

de verdad
valorado ensl mismo. Releva lo les (leyes). Una experiencia es
particular. parte de una"muestre".

Organizar la práctica para volver a in-
Método tervenlrcon mayor eficiencia, eficacia, Cientffico

pertinencia y comprensión teórica.

También hay quienes consideran que la sistematización y la investiga
ción son procesos semejantes, equivalentes.

La mayoría de las propuestas realizadas desde ámbitos académicos afirman
la sistematización como "investigación" (Puerta, Antonio, 1989); "op
ción investigativa" (Gómez Baena, 1991); alternativa de investigación cua
litativa, participativa y hermenéutica (Zuñiga, Miryam, 1995). En ellas
prima la intencionalidad de avanzar en la producción de conocimiento sobre
la profesión, los contextos en los que se desarrollan labores de promoción
y acompañamiento educativo, o como aporte a la transformación social. En
este sentido, el conocimiento que se construye a partir de procesos de sis
tematización e investigativos, es contemplado en un amplio espectro.

En algunas propuestas está el sabor residual de las tradiciones positivistas
de los enfoques empírico-analíticos y de la investigación formal; tienden a
relacionar principalmente la sistematización con su propuesta metodoló
gica, con un método o con una serie de pasos que se desarrollan en forma
muy similar a la investigación tradicional. En estas circunstancias, la siste
matización tiende a ser planteada como medio para la producción teórica
y la conceptualización, principalmente sobre la profesión.
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Alfonso Ibáñez (1991) afirma que "la sistematización como opción in

vestigativa", racionaliza la realidad, a partir de la experiencia, buscando
respuesta a interrogantes. Este concepto enfatiza e'2- aspectos de orden ra
cional; la racionalización sería "fiel reflejo de la realidad" y desconocería
otros elementos importantes de las expetiencias, las diversas lógicas que im
plican, sus complejas relaciones (Guattari, Félix, 1990).

Otras propuestas en el ámbito académico enfatizan en los pasos del mé
todo de sistematización; evidencian cercanía con la investigación formal
ttadicional. Latorre (1989) afirma que la sistematización como método
de investigación busca obtener conocimiento científico de una realidad
social, requiere de la experiencia y la reflexión. Lorena Gartner la afirma
como forma de investigación cuyo objeto es la experiencia concreta; pro
duce conocimiento basado en un cuerpo teórico que explica y se somete
a acción crítica y reflexiva.

Hay quienes asumen las semejanzas entre sistematización e investigación,
no la de corte positivista, sino con nuevas miradas, al punto de que las
nombran de forma indiscriminada.

Al respecto Torres (1994, 118) afirma:

"La investigación seha valoradopara reconstruir, interpretar y trans
formar los contextos, actoresyprocesos edncativospopulares. Educadores
de base, agenciasde desarrollo y ONG's se ocupan de sistematizar sus
prácticas, así como de investigar losfactores y componentes que inter
vienen en susprácticaseductuivas".

Destaca la necesidad de asumir la investigación con enfoques participa
tivos, su carácter político y sus nexos con los intereses sociales en juego.

También entre quienes consideran que existen afinidades entre inves
tigación (acción participativa) y sistematización se encuentran varios
trabajadores sociales.

Quiroz y Margan (1988, 35-65) afirman que como proceso metodoló
gico equivale a la IAP y es una forma particular de investigación local.
Antonio Puerta (1998), por su parte, plantea que no se inscribe en mode
los clásicos de investigación e incorpora elementos de IAP e investigación
evaluativa. En este mismo sentido, Juan Manuel Latorre (1989) comenta
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que el saber participativo se relaciona con la investigación participativa; la
sistematización requiere y apoya procesos de investigación. Carlos Rodrí
guez (1985) sostiene que la sistematización tiene un esquema aplicable a
la investigación participativa.

En torno a la discusión sobre relaciones entre sistematización e investi
gación, Sergio Martinic (1987) afirma que la sistematización es punto
de partida para otro tipo de procesos investigativos y Carlos Vasco
(1989) que las relaciones en la sistematización se investigan porque no son
explicitas.

Independientemente de estos puntos de vista, es fundamental considerar
que la experiencia se potencia al afianzar la reflexión, promover una nueva
racionalidad y una visión prospectiva; esto implica acopiar información
sobre las expectativas, intencionalidades y perspectivas, desde la voz de las
y los actores, generando la posibilidad de hacer las cosas en forma diferente
a lo tradicional.

La utilización de estrategias didácticas y técuicas cualitativas de investi
gación facilita la recuperación y el diálogo de los saberes de las y los actores
de una experiencia, así como la circulación del poder, roles, concertación
y gestión, análisis de relaciones sociales.

Ramírez Velásquez (1991, 18-32) afirma que en la sistematización "se
produce un conocimiento ... de la experiencia, haciendo comprensible sus
desarrollos, mediaciones y factores de mayor incidencia en la realidad y
también proponiendo soluciones para reordenar la acción".

En la sistematización es fundamental el proceso de potenciación de la
experiencia: las climensiones políticas y pedagógicas, posibilitan aprender
de lo vivido, para proyectar los cursos de acción: construir programación
de acciones futuras con base en las interpretaciones sobre el contexto y la
coyuntura; construirplaneaciones a corto, mediano y largo plazo, producir
diversos documentos 'como cartillas, reflexiones pedagógicas, guias de tra
bajo, guiones, videos, propuestas de registro de información, retroalímen
tar los procesos metodológicos de las experiencias.

De acuerdo con lo antedicho, son evidentes las razones por las cuales se
considera a la sistematización como una alternativa cualitativa de investi
gación.
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A continuación sé presenta, a manera de ejemplo para ilustrar el proceso
metodológico, la forma cómo se operacionalizó la sistematización de una
experiencia significativa en educación popular.

CUADRO 10. Organización de un proceso metodológico
, de sistematización7

PROCESO PROCEDIMIENTO OPERACIONALlZACIÓN

ACERCAMIENTO, Presentación de la propuesta Definición de acuerdos, compromisos
NEGOCIACiÓN de sistematización, en reu- y perspectivas. Negociaciones
INICIAL nión de autoformación. iniciales.

Contextualización de las Revisión de información documental,
categorlas de actor. entrevistas. Relatos de participantes.

Transcripciones, notas de diario de
campo, registros de sesiones de auto-
formación y talleres de sistematiza-
ción. Organización y socialización de
archivo pedagógico.

Lectura extensiva de relatos Identificación de núcleos temáticos en
y registros: periodización. relatos y registros, codificación, esta-

blecimiento deldespliegue de senti-
dos que cada actor da a la experiencia.
Elaboración de cuadros de periodiza-
cióny de macrorrelato.

RECONSTRUC-
lectura intensiva y compara- Reconstrucción semántica. Identifica-

CIÓN - INTER- tiva: algunas miradas. ciónde campos semánticos. Elabora-

PRElACIÓN
ciónde matrices. Macrorrelato.

Taller de socialización de re- Planeación, desarrollo y registro en
construcción; negociación video y audio: mirada colectiva despre-
de sentidos. venida, observación y discusión de

video, trabajo grupal para "denominar"
los' momentos de la experiencia ysus
sentidos (periodización-interpretación).

Gufas de trabajo, exploración de
expectativas, pretextos, buscando
juntos nuestro futuro. Talleres: ábaco,

Técnicas cualitativas.
análisis estructural, resolver proble-
mas,acuerdos mfnimos, avances y
perspectivas. Actividades dirigidas:
observación mediante actividades pro-
gramadas. Reportajes.
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...
Taller de interpretación. Planeación, desarrollo y registro.

Transcripción.

Taller de socialización. Planeación, desarrollo y registro.

RECONSTRUCCIÓN- Segundo informe: lasfnte- lecturas subgrupales, debate y

INTERPRETACIÓN sis como interpretación, ¡n- negociaciones sobre el sentido y
forme final. lógicas de la experiencia. Discusión,

sfntesis e integración de aportes.
Relaciones con coyuntura nacional y
educativa. Elaboración de matrices.

Sesionesautoformaci6n Reflexión pedagógica sobre la práctica
docente. educativa y construcción del proyecto

educativo institucional. Técnicas
cualitativas, taller de sistematización.
Video, elaboración de materiales

POTENCIACIÓN educativos.

Aportes para proyecto de Registro, transcripción. Elaboración
autoformación. de macrorrelato. Socialización del ma-

terial. Discusiones y definición de
perspectivas.

GRÁFICA 2. El proceso de sistematización

1. Vivir la experiencia

176

8. Socializar la
experiencia

7. Interpretar

6. Documentar
la experiencia

5. Tejer las vivencias

2. Registrar las vivencias
y reflexiones

3. Reflexionar sobre
la experiencia

4. Confrontar
la experiencia
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Acercamiento
y negociación inicial

Informes

Negociación
de sentidos

REGISTRO
RECONSTRUCCiÓN 

INTERPRETACiÓN

Contextualización

Periodización

Lectu ras extensivas
y comparativas

I1~vestigación documental

Lecturas temáticas

El desarrollo de toda propuesta de investigación supone la revisión cui
dadosa y sistemática de estudios, informes de investigación, literatura exis
tente sobre el tema, con el fin de contextualizarlo y lograr "estar al día"
sobre lo que circula en el medio con relación al tema que se pretende in
vestigar.

En la investigación cualitativa, el trabajo documental no es sólo una
fuente o técnica de recolección de información. Se constituye en una
estrategia de investigación con particularidades propias en el diseño del
proyecto, la obtención de información, el análisis e interpretación. Como
toda estrategia cualitativa, la investigación documental combina fuentes
diversas. Su expresión más característica se encuentra en trabajos basados
en documentos recogidos en archivos oficiales o privados que son su ma
teria prima fundamental: cartas, periódicos, autobiografías, fotografías. A
todos estos textos se los puede "entrevistar" mediante las preguntas que
guían la investigación y se los puede "observar" con la misma intensidad.
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La lectura de documentos es una mezcla de entrevista y observación. Se
entiende por documento una amplia gama de registros escritos (Vélez y
Galeano, 2000, 27).

Una forma de hacer investigación documental son los estados del arte,
que permiten lograr un conocimiento crítico sobre la temática:

• Qué tipos de documentos se han escrito sobre el tema: quiénes, en
dónde, con qué enfoques, énfasis.

• Cuánto se ha aprendido (lo que se sabe) y cuánto se ignora (vacíos).

• La suficiencia o inadecuación de este conocimiento.

• La dinámica a partir de la cual se ha desarrollado la descripción, ex
plicación o comprensión del tema.

• La forma como se orientan estos conocimientos.

• La intencionalidad y direccionalidad de los estudios.

• Las categorías que se han planteado como claves en la temática.

El estado del arte analiza la producción investigativa, permite refle
xionar y comprender un objeto de estudio, caracterizar la reflexión
sobre el rema, sus avances, tendencias, vacíos, potencialidades.

El proceso consiste en "hilar indiciosde muchospunios"; indagar para
determinar desde dóndeseestáproduciendo el conocimiento, a quénivel
seha llegado, qué características ha tenido, qué enfoques metodológicos
sehan empleado, cuálesha» sidolaslíneasde interésy losnivelesde de
sarrollo' (Camat;go y Sánchez, 1994).

El estado del arte posibilita reconstruir y recuperar los avances episte
mológicos, teóricos y metodológicos sobre una temática a indagar, di
versas posturas sobre la misma; se construye con base en el análisis de
.documentos como fuente de información. El objeto del estado del arte
es la producción sistemática de conocimiento a partir de la investigación
previa; por ello se ubica en el marco de la investigación documental 9 ,

que ha cobrado relevancia en la actualidad, dada la velocidad de produc
ción del conocimiento.
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La construcción del estado del arte permite acceder, consultar y socializar

información colectiva -sobre contextos, áreas y problemáticas-. La informa
ción desde la perspectiva documental se asume cornoinstrumento de poder
y de desarrollo qne es necesario democratizar (Luque Mónica, 1996).

Con el estado del arte se busca trascender la documentación, de manera
que el estudio no se quede en lo que ella plantea, sino avanzar en interpre
taciones y formulaciones hipotéticas sobre el tema, aporte conocimiento
teórico a partir de lo encontrado (Camargo y otras, 92). Mientras que en la
investigación empírica las evidencias significan el punto de llegada, para la
investigación documental, éstas se constituyen en el punto de partida, en
"el camino para entrar confiablemente en la labor de interpretación" (Vargas,
Germán; Calvo, Gloria y Camargo, Marina, 1986, 17).

El estado del arte es puente entre saberes, pues permite relacionarlos;
aporta a la formación y permite desarrollar conocimientos en el ámbito
epistemológico y metodológico; propicia profundizar en el conocimiento
acumulado sobre la línea y avanzar desde su comprensión subjetiva a la
epistemológica.

La construcdén de estados delarte no seagota en la compilación y siste
matización de evidencias logradas por la investigación previa, sino que
trasciende éstas a travésde la reflexiól~. De estamanera, sepuedellegar
a establecer lo ignorado y lo conocido delfenómeno, los límitesy posibi
lidades de dicho conocimiento y construir nuevas comprensiones del
mismo. La reflexión es el caminopara acercarse CRÍTICAMENTE, tanto a
los textos (investigaciones) en estudio como a la propia PERTENENCIA del
investigador, ya que ésta esmediadora en elproceso deproducción de co
nocimientosy la esencia mismade la constrUcción deestadosdelarte (Ci
jitentes, María Rocío, 1993, 18).

Sumergirse en la investigación previa es un ejercicio comprensivo para
dar cuenta de la complejidad del abordaje conceptual, de la coherencia
teórica a la producción investigativa sobre la temática.

Es necesario explicitar el marco histórico, social, teórico y cultural, sus
características metodológicas, técnicas, hallazgos, hipótesis y' alternativas
de acción, la situación de los autores), el papel que ha jugado la investiga
ción (Cifuentes, 1993).
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Teoría fundada

Generada y desarrollada a través de su interrelación con los datos reco
lectados durante la investigación, posibilita cerrar la brecha entre la teoría
y la investigación empírica. Es una vía de aproximación a legitimar la inves
tigación cualitativa, en tanto constituye una estrategia metodológica para
desarrollar teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones, basados en el aná
lisis de datos sistemáticamente recogidos y analizados. Se parte directamente
de los datos; la construcción teórica hace parte del proceso investigativo a
través de una relación permanente entre recolección y análisis de infor
mación; se concibe como un método general de análisis comparativo cons
tante entre los datos y la teoría que va emergiendo, a partir de fuentes y
documentos; puede utilizar datos cuantitativos o combinar técnicas de aná
lisis cualitativas y cuantitativas; se insiste en que el trabajo investigativo es
interpretativo, debe incluir voces y perspectivas, con énfasispor el desarrollo
de varios niveles de teoría(s), construidas desde los datos, no a partir de ca
tegorías previas. Consiste en el estilo permanente de interrelación entre re
colección de información y análisis teórico; plantea la relación directa y
permanente entre datos, teoría y codificación; se recurre al uso de me
morandos como elementos claves para detectar información y para vincu
larlos con la conceptualización (Vélez y Galeano, 2000, 30, 31).

En este primer apartado del tercer capítulo, se han presentado modali
dades y estrategias de investigación cualitativa, las cuales se relacionan
principalmente con los enfoques histórico-hermenéutico, crítico-social,
construccionista, complejo y ecológico, en la perspectiva de contribuir a
la construcción de diseños de investigación pertinentes, relevantes y sig
nificativos, en correspondencia con la complejidad y dinarnicidad de "lo
social" .

Se presentaron diez modalidades o estrategias: la etnografía, etnometo
dología, estudios de caso, historia oral, historias de vída, método biográfico;
Investigación Acción Participativa, Investigación Acción e Investigación
Social Participativa, la sistematización de las prácticas, la investigación do
cumental y la teoría fundada.

A continuación se presentan técnicas que se pueden elegir para opera
cionalizar los diseños metodológicos de la investigación.
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ALGUNAS TÉCNICAS EN INVESTIGACiÓN CUALITATIVA

Luego de abordar las concepciones, enfoques, modalidades y estrategias,
se aportan ideas sobre técnicas básicas de investigación cualitativa. Queda
claro, que el uso de técnicas se enmarca en una concepción de la realidad,
conocimiento, investigación, así como en las opciones e intereses desde
los cuales se desarrolla la investigación.

La conversación es una mediación fundamental en la investigación
cualitativa. A través de ella se puede definir el espacio de interacciones
(quiénes son las y los actores que participan, los escenarios en que se mue
ven; la temática en torno a la que se va a reflexionar y profundizar). Son
necesarios puntos de vista de diferentes actores y sus ópticas para establecer
relaciones causales-circulares entre lasy los actores, fenómenos y procesos.
En la selección de técnicas es importante considerar este punto: la com
plementariedad, la convergencia. En la topografía y la navegación el con
cepto triangulación significa usar varios puntos de referencia para localizar
la posición exacta de un objeto en el espacio. En "Las ciencias sociales im
plica utilizar distintos métodos y técnicas en el análisis de un mismo
problema o fenómeno social" (Alberich, 2000, 73). En investigación
participativa se denomina sistema de consultoría consultante. Este tipo de
triangulación permite pasar de un consenso particular a otros mayores
y vincular la investigación local con contextos más amplios.

En la concreción del proyecto de investigación se busca avanzar en el
intercambio de experiencias e información de manera conversacional, en
un modo de actuar reflexivo relacional. La interacción y la conversación
posibilitan construir hipótesis contextuales. Se trata de contrastar dis
tintas formas de afrontar un mismo tema (Alberich, 2002,87).

El posicionamiento de la población seconstruye dla a dla en la interac
cióngrupal. Las solucionesque la comunidad plantea pueden variar
(y de hecho as! ocurre) cuando sepropicia la conversación ciudadana.
que permite que frente al discurso dominante se abran otras alterna
tivas. Se trata de abrir un. abanico de solucionescon distintas posibili
dades. De hacer camino al andar. La investigación participativa
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propicia la conversación con la que abrir procesos instituyentes en lo
que los vecinos aportan, trae procesos reflexivos, soluciones a susproble
mas. (Villasantey Montañés, p. 22).

Villasante y Montañés (2002, 24) plantean la necesidad de ajustar las
propuestas a la realidad concreta, pues no es suficiente propiciar la con
versación sin más. Para favorecer la elaboración de propuestas alternativas,
se ha de procurar mostrar los anclajes ideológicos entre significantes y sig
nificados. En este sentido, es aconsejable recurrir a la mayéutica socrática;
preguntar sobre las respuestas, responder con una pregunta, responder
con otra respuesta o responder respondiendo a la respuesta; esto implica
provocar la reflexión: dinamizar procesos, crear preguntas que posibiliten
trascender el sentido común o la respuesta prototípica frente a las proble
máticas. La metódica conduce a construir abordajes para el conocimiento
y la transformación; implica saber escuchar, tolerar, respetar. La compleji
dad de la individualidad hace pertinente para este tipo de investigación
construir acuerdos de significados y pautas de interacción que generen
confianza, posibiliten y no inhiban la conversación y la espontaneidad.

Cada participante juega un papel importante en la investigación, en
tanto aporta su historia de vida, sus conocimientos; se implica en el
proceso de conocimiento que se está construyendo. La autorreferencia,
las pautas de interacción y los acuerdos de significado, se dinamizan cons
tantemente a través de conversaciones reflexivas, como un diálogo que se
caracteriza por las preguntas reflexivas que se van generando y las cuales
conducen a la reflexión.

Elleery escribir textos (individuales) y metatextos (colectivos, consen
suados) implica concretar reflexiones y conversaciones, dar cuenta de las
interpretaciones de historias que se crean durante la investigación; la es
critura expresa cómo se vive este proceso, cómo se convocan, producen e
interpretan las narrativas generadas; la observación y las metaobservaciones
de conversaciones, dan cuenta de cómo se manejan diversos lenguajes (cor
poral, gestual, simbólico... ). Hay muchas formas de desarrollar conver
saciones.

Los datos cualitativos (entrevistas individuales, grupos focales y obser
vación), a diferencia de los datos cuantitativos, que son numéricos, "con-
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GRÁFICA 3. Alternativas metodológicas en investigación cualitativa 10

sisten en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, inter
acciones y comportamientos observados; citas textuales de la gente sobre
sus experiencias, actitudes, creencias y pensamientos; extractos o pasajes
enteros de documentos, cartas, registros, entrevistas e historias de vida.
Bonilla (1985) propone descubrir actividades diarias, motivos, significados,
emociones y reacciones ..." (Bonilla y Rodríguez, 91).

Reivindicar la interacción implica darle importancia a la oralidad que se
despliega en la vida cotidiana e interesa desentrañarla mediante la inves
tigación cualitativa. Los discursos son formas en que los lenguajes (oral,
escrito, corporal, gestual... ) y los saberes se manifiestan; para develar en
ellos aquello que aparece como "oculto" es necesario hacer análisis de
los discursos. El discurso, la conversación, constituyen, en consecuencia,
más que un medio de para recolectar información, para la comunicación
(algo que ayude a dos o más personas a entenderse), un medio de pro
ducción (algo que ayude a realizar un trabajo), como apunta WiIlians, una
mediación: las articulaciones entre diversas formas de comunicación y los
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movimientos sociales con sus diferentes ternporalidades, inmensas en la
pluralidad de las culturas populares. De este planteamiento se infiere la
necesidad de trabajar desde los discursos para abrirse a la participa
ción-transformación. Los discursos como mediaciones cuentan cons
truyendo-deconstruyendo las situaciones, los procesos, las praxis
sociales...

La investigación cualitativa es partícípatíva, interactiva y discursiva.
Cuando las instituciones elaboran los discursos y/o se apropian de ellos,
los procesos de transformación se van adecuando a espacios y tiempos aje
nos a la gente, y, por lo tanto, difíciles de llevar a cabo sin dejar atrás a la
propia gente en ese camino que se pretende que sea participativo. Desde
los discursos, construyéndolos, deconstruyéndolos, negociándolos entre
ellos y frente a los poderes, se pueden construir formas horizontales, am
bivalentes y descentralizadas de saber, que permiten vivir enfrentándonos
a la masificación social (Encina y Rosa, 2002,167-169).

Observación

La observación participante es una técnica que hace posible obtener in
formación del comportamiento, para ligar la reflexión teórica y metodo
lógica desde el principio de reflexividad 11 implica vincularse a la población
por períodos más o menos largos (mientras los eventos que se estudie,
transcurran). El observador participa de la vida del grupo, conversando,
en contacto en ellos, permite llegar profundamente a la comprensión y ex
plicación; penetra en la experiencia. Pretende convertirse en uno más, com
binar la profunda implicación con distanciamiento. Combinada con la
entrevista en profundidad y la historia de vida, la observación parti
cipante posibilita confrontar y complementar los hechos observados
con el discurso oral y establecer relaciones de correspondencia o no
correspondencia entre lo que los actores sociales hacen y dicen. Per
mite reconstruir la realidad del otro, desde el otro; obtener la información
del comportamiento tal como ocurre (Vélez y Galeano, 2000, 28, 29).
Para registrar las observaciones se construyen gulas en las cuales se espe
cifican los elementos a observar en respuesta a los objetivos y categorías
de la investigación.
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Entr/Wistas

La entrevista se enmarca en comportamientos verbales para extraer in
formación sobre representaciones asociadas a comportamientos vividos.
Permite recoger la subjetividad. La información extraída no es idéntica a
la dada. Extraer información supone aoálisis e interpretación. La entrevista
implica una interviú, elementos metodológicos; se diferencia del cuestio
nario, pues aporta a lograr un discurso continuo. Pretende llegar al cono
cimiento objetivaote de un problema, a través de la construcción de un
discurso, de operaciones de elaboración de un saber socialmente comuni
cable y discutible.

La entrevista entre dos personas es dirigida y registrada por aquel que la
lleva a cabo, quien favorece la producción del discurso lineal. La palabra
es vector para estudiar acciones pasadas, representaciones sociales o fun
cionamiento y organización psíquica (Blaochet y otros, 1997,90).

Las entrevistas se desarrollao a partir de un diálogo, una conversación in
tencionada, orientada a objetivos precisos. Pueden cumplir diferentes fun
ciones: orientadora, diagnóstica, investigativa. El diálogo puede iniciarse a
partir de hipótesis contextuales, formulaodo preguntas clinamizadoras que
permitan ir reflexionaodo en torno a temas de interés. Se basa la pregunta;
es importante definir el tipo y contenido de las preguntas sobre lo que se
va a investigar. Ellas se van transformando en la medida en que la con
versación aporta nuevos indicios para la reflexión.

Hay entrevistas estructuradas comunes, de preguntas cerradas y con un
mismo cuestionario para todos los entrevistados; éstas pueden aoalizarse
con los métodos cuaotitativos.

Las entrevistas semiestructuradas parten de un guión de temas a tratar,
como carta de navegación que permite abordar puntos esenciales relativos
al tema central de investigación y las abiertas, que no tienen un guión, se
van organizaodo en la medida del conocimiento progresivo de la temática
con las personas entrevistadas. Estas dos últimas son más utilizadas en es
tudios cualitativos.

Puede contarse con preguntas orientadoras y ocurtir que, en virtud del
conocimiento de la persona o la temática, se vaya tejiendo una conversa-
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ción que permite elaborar una serie de entrevistas a profundidad; se re
quiere gran habilidad para conectar acontecimientos significativos.

Las entrevistas permiten acceder a información dificil de observar direc
tamente; se constrnyen con participación activa de las y los interlocutores
entrevistadores y entrevistados. Los campos de aplicación de la entrevista
en profundidad son variados: reconstrucción de acciones pasadas con en
foques biográficos y archivos orales, estudios de representaciones sociales
y de interacción entre los procesos individuales y colectivos.

Alonso, referido porVallés (1998), afirma que" ... cada investigador realiza
una entrevista diferente según su cultura, sensibilidad y conocimiento par
ticular del tema y lo que es más importante según el contexto espacial, tem
poral o social en el que se esté llevando a cabo de una manera efectiva".

Conversatorios, grupos de discusión

La conversación se materializa también en conversatorios y talleres,
en los cuales se reflexiona y se posibilita la construcción de propuestas en
cuyo proceso se generan aprendizajes colectivos y se dejan productos. Se
pueden utilizar sociogramas, mapeos, técnicas participativas que permiten
evidenciar y reflexionar en torno a las posiciones y a las relaciones de los
participantes entre sí y con diversos actores. El taller no es un recurso
independiente de la intencionalidad investigativa, de reflexión y pro
ducción de conocimiento.

Los grupos focales o grupos de discusión son también una forma de
conversar. Permiten realizar exploración de temas a través de trabajos co
lectivos. Se orientan con un formato estructurado; se desarrollan en un es
cenario formal. Consisten en trabajar con diferentes grupos de personas
relevantes en un estudio sobre los mismos aspectos relacionados con el
tema, para profundizar y tener diferentes perspectivas.

En los grupos focales, un moderador orienta la conversación que se es
tablece entre los integrantes; una vez realizado, se transcribe la conversación
y se le hace devolución al grupo, de la información construida, llevando a
un primer análisis en esa devolución, para confrontar diversas perspectivas
y acordar la construcción de alternativas.
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Los grupos no pueden exceder las quince personas; se conforman bus

cando que den cuenta de la heterogeneidad relativa al tema, es decir que
permitan recoger los discursos sociales más característicos respecto del
tema de investigación.

Los resultados de los grupos focales pueden confrontarse con hallazgos
de encuestas y entrevistas, para establecer mayores conexiones y relaciones
con otros análisis cuantitativos o documentales.

En los grupos focales se dan diversos momentos de análisis: primero, el
proyectado obedece al diseño de los grupos, al guión de trabajo que debe
partir de un conocimiento general previo de la temática a investigar; se
gundo, durante el trabajo de campo en las reuniones y después de éstas,
los análisispreliminares, que consisten en un resumen, observaciones y pri
meras interpretaciones de la dinámica de la reunión y si es necesario mo
dificar el guión para los subsiguientes grupos y concluye con un análisis
más completo, construido con los actores, que es el análisis final de los
grupos focales. Para realizar este último es necesario organizar la informa
ción, dándole sentido. Para ello, se resaltan las argumentaciones significa
tivas frente al tema central, lo cual supone seleccionar, clasificar por
subternas y categorizar e integrarla en esquemas teóricos, conceptuales O

metodológicos. Es importante que en el análisis preliminar y el final se
cuente con diferentes interpretaciones desde. distintos investigadores del
equipo, para realizar contrastes y triangulación de la información.

El grupo de discusión se implementa a partir de técuicas de conversa
ción, de la entrevista grupal, de los grupos focales y de la entrevista en
profundidad, como marco para captar las representaciones ideológicas,
los valores, las formaciones imaginarias y afectivas dotuinantes; se trabaja
con el habla, en un proceso de producción de discursos y de análisis de la
memoria. Los datos producidos en el proceso de investigación se impri
men en el sujeto, modificándolo; crea una situación discursiva. La reor
denación del sentido social de ese discurso requiere de la interacción
discursiva, comunicacional, la simulación de otros espacios de discusión
(Vélez y Galeano, 2000, 23, 24).

A manera de ejemplo, en cuanto al consumo de drogas, se pueden rea
lizar grupos focales con jóvenes consumidores y no consumidores, padres
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y madres, terapeutas y servidores públicos de instituciones que hacen in
tervencíón.

Talleres

El concepto de Taller "proviene del francés 'atelier', que significa estu
dio, obrador, obraje, oficina; define escuela o seminario de ciencias a donde
asisten estudiantes" (Arnobio Maya 1991,24). El concepto se ha exten
dido a la educación, en que personas trabajan cooperativamente para
hacer o reparar algo, es un lugar donde se aprende junto a otros, dando
motivos a la realización de experiencias innovadoras en la búsqueda de mé
todos activos en la enseñanza.

Alfredo Ghiso (1999, 144) señala el taller como "instrumento para la
apropiación y desarrollo de conocimientos, actitudes y competencias
de manera participativa y pertinente a las necesidades" de una investiga
ción; permite ver, hablar, recuperar, recrear, hacer análisis de elementos,
relaciones y saberes.

En talleres investigativos es importante tener en cuenta los regímenes,
normas, indicaciones y procedimientos que facilitan recoger y analizar in
formación, teniendo en cuenta que el trabajo con los sujetos requiere cre
atividad. Por medio de talleres las personas encuentran estímulos que les
permiten realizar su aporte personal, crítico y creativo, a partir de su rea
lidad y sus experiencias.

Cartografía social

La cartografía social promueve procesos de conocimiento y reconoci
miento del entorno físico-espacial; permite tomar conciencia del espacio
que se habita, del tiempo en que se vive, del entorno cultural y natural
(Chávez Navia s/f). También posibilita reconocer la malla de sentidos y
significados del espacio social en que se interactúa; facilita procesos de pla
neación participativa y de gestión de las comunidadesen proceso de orde
namiento y desarrollo de sus territorios; constituye una forma de trabajo
dinámica y agradable. Considera como principios la participación de las
personas durante todo el proceso, en tanto construyen y recrean y se apro-
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pian del conocimiento, induciendo así a aproximaciones conceptuales y a
generar actitudes que llevan a repensar la práctica.

Aporta a la construcción y cualificación de diagnósticos sociales situa
cionales en contextos barriales y municipales, como fruto de experiencias
de acompañamiento a procesos de desarrollo social en distintas regiones
del país.

La cartografía social constituye, desde la conversación, un ritual de in
tercambio de razones, emociones y experiencias, para producir una nueva
visión de la realidad que supera los mitos sobre el progreso, el desarrollo,
la razón, el dinero; afianza el sentimiento de la pertenencia a la tierra vi
viente. Sirve para comprender que el derecho a la vida no es sólo de los
seres humanos sino de todas las formas que florecen en el territorio, y para
establecer una nueva relación entre los vecinos y de éstos con el territorio
(Restrepo y Velasco, 1998).

Considera el territorio como elemento fundamental, no como la suma
toria y combinación de formas espaciales y procesos sociales. En un marco
más amplio, el territorio es naturaleza, sociedad y articulaciones juntas, en
una espacialidad particular.

La cartografía social se basa en un enfoque que concibe la realidad como
un campo relacional población - territorio, que transcurre en un lugar di
námico, cambiante, en permanente proceso de construcción y transforma
ción. Consiste en la elaboración de imágenes sobre las relaciones de la vida
cotidiana en un determinado territorio. Incluye la identificación y repre
sentación de elementos, relaciones, dimensiones y tendencias que caracte
rizan el territorio con el fin de lograr la comprensión sobre sus problemas,
conflictos, fortalezas y potencialidades que lo dinamizan.

Tiene en cuenta componentes presentes en cualquier sociedad o cultura:
naturaleza, población, capital y Estado, que se relacionan entre sí en tres
dimensiones: ambiental (relación población - naturaleza), económica (re
lación población - capital) y política (relación población - Estado).

La selección y uso de los recursos descritos implica desarrollar procesos
de análisis que, según Tomas Alberich (2002, 65-67), pueden ser de di
ferentes tipos: estático-fijo en el tiempo-dinámico, diferenciar entre análisis
indirectos y directos; el primero consiste en recoger información que ya
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exista y analizarla, mediante una recopilación documental y análisis de tex
tos. El análisis directo se realiza a partir de información producida: obser
vación, entrevistas, talleres, entre otros; este análisis se relaciona con las
fuentes primarias y el indirecto con las secundarias.

La construcción de analizadores o hechos sociales que provocan una
acción-reflexión sobre la sociedad se fundamenta en la perspectiva dialéctica
en que se utiliza como técnicas el socioanálisis y el sociopsicoanálisis. El
analizador tiene que poner en marcha el proceso "que desbloquea el poder
psíquico yel poder social ... se trata de introducir elementos dinamizadores
que provoquen la reflexión, mostrando las contradicciones sociales, las ten
siones, paradojas, dilemas que se visibilizan en los procesos de reflexión
agenciados por los OIF. Reflexionar sobre cómo se ha realizado el propio
proceso investigador puede ser un analizador" (Alberich, 2002, 75).

Lo planteado en este capítulo sobre metódicas, evidencia la riqueza y
complejidad del desarrollo de las investigaciones cualitativas: se trata de
hacer investigación en la acción, desde la relación, en contextos plurales.
En este orden de ideas también es pertinente la construcción de textos
abiertos, metaobservación, consultoría, que posibilitan la interpretación
de realidades, creación y movilización de contextos.

Diario de campo

Es una estrategia de registro, evaluación y sistematización del trabajo
para rastrear la cotidianidad de la práctica, explicitar el conocimiento que
desde ella se puede construir (Aranguren, 1986), enriqueciendo y cua
lificando la acción profesional.

El diario permite registrar observaciones, entrevistas, grupos focales, pro
cesos de construcción de cartografía social; es decir, cualquier forma de
recolección de información.

El diario de campo participa de dos aspectos igualmente ricos e intere
santes.En cuanto diario, está relacionado con la escritura íntima, per
sonal, subjetiva, El diario esuna escritura personal. 1; además, eshecho
parcialmente, día a día, anotando una variedad de cosas (disímiles,
heterogéneas), poniendo en escritura el acaece," cotidiano. Ahora, en
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cuanto campo, esta mediación escritural recogeo retoma toda Una
lm;ga tradición desde la pintura y el arte hasta la etnografía. Se trata
de tomar registro de una exterioridad, de esbozarla, de retenerla en sus
líneas esenciales. Los cuadernos de notas de losartistas o losantropólogos,
esaslibretas repletas de dibujos, de datos, de nombres, de trazos rápidos
ofragmentos de meticulosas formas, van constituyendo una especie de
bitácora, así como la entienden los diseñadores industriales, es decir,
una memoria del proceso. Entonces, el diario de campo conjuga el en
cuentro con lo exterior a través de la escritura de una interioridad. Es
el ver del afuera filtrado a través de la mirada del adentro (Vásquez,
Fernando, 1997).

En el diario de campo se registran dia a dia los acontecimientos relevan
tes y el conocimiento que se va extrayendo de la práctica, logrando bases
para elaborar conceptos, explicaciones y enriquecer la práctica misma. Se
anotan las experiencias personales y observaciones sobre el contexto; los
actores, las vivencias y reflexiones; se seleccionan experiencias relevantes
que se pueden discutir en reuniones, para diseñar propuestas que mejoren
el trabajo (Mariño, Germán, 1991).

La etnograffa educativa y la teoría crítica de la educación promueven las
relaciones entre procesos de práctica y reflexión teórica, para construir
teorías propias, que orienten y potencien adecuadamente un quehacer per
tinente y relevante socioculturalmente en relación con los contextos de
trabajo.

La perspectiva crítica postula la investigación como análisisencaminado
a la transformación de las prácticas, entendimientos, valores y estructuras
sociales e institucionales, partiendo de problemas prácticos, cotidianos,
para identificar condicionantes y líneas de acción. Vincula los procesos so
ciales a opciones y acciones de los sujetos en función de la transformación;
identifica aspectos que frustran los fines racionales y ofrece explicaciones
para vislumbrar cómo superarlos. Propicia sistematizar el trabajo, recu
perar y potenciar la práctica como objeto de reflexión.

El diario de campo permite superar la labor tradicional, favorece una
práctica fundamentada y rigurosa, incorpora aportes de diversos campos
del saber, permite abordar el problema de la relación teoría-práctica.
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Toda práctica obedece a una teoría; la relación entre ambas es dialéctica.
Siguiendo la metáfora de Claxton (1984), el mapa (la teoría) no hace al
territorio (la realidad, la práctica), pero ayuda a caminar por él, a no per
derse, a situarse en el punto elegido, a trazar el itinerario deseado. El re
gistro de las experiencias permite reflexionar sobre el trabajo y propicia su
cualificación. El diario de campo constituye una estrategia de autorrefle
xión sobre la práctica y convierte a los participantes en actores reflexivos
que meditan sobre sus acciones y transforman sus ideas y su acción futura
a la luz de la reflexión (Parlan y Martin, 1993,23).

"Elprofesional esel mediadorfundamenta! entrela teorlay la práctica.
Las caractcristicas de m trabajo profesionalle confieren un papel re
gulador y transformador de toda iniciativa externa quepretenda in
cidir en la dinámica de lasaulas.

Esta mediación serealiza a travésde un doble proceso. Por ten. lado, en
elplano cognitivo, elprofesor interpreta y valora las informacionesex
teriores que recibe, sean éstas modelos educativos o instrucciones curri
culares, desde suspropios esquemas de conocimiento. Digamos, en este
sentido, que elprofesorposee un.sistemade creencias sobre la enseñanza
que opera a mododefiltro cogniti17o, a veces incluso de obstáculo cogni
tivo, respecto a dicha información.

Por otro lado, el enseñanteseconduce en la clase como un práctico que
toma innumerables decisiones sobre m comportamiento concreto. Este
comportamiento, aunque estáinfluido porm sistema de creenciasy opi
niones, noseadema mecánicamenteal mismo.Más bien esel resultado
de la influencia de diversas variables (emocionales, cognitivas, actitu
dinales) que interactúan conel contexto específico; todo ello en un.pro
ceso que seescapa, en parte, de m controlconsciente".

Esta doble dimensión del carácter mediador del profesional evidencia la
importancia que tiene explicitar los esquemas de conocimiento y analizar
la relación de éstos con la actuación.

Tomar notas es una actividad intuitiva en la que influyen varios fac
tares: las concepciones, marcos teóricos explícitos e implícitos, estados de
ánimo, condiciones para hacer el registro (Goetz y Lecompte, 1988).
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Se pueden distinguir momentos en la elaboración del diario de campo:

• En un primer momento se registran las apariencias, los aspectos ais
lados y las relaciones externas de las cosas y de los hechos: una des
cripción detallada.

• En un segundo momento se establece una reflexión crítica sobre el
trabajo, sobre los hechos observados y descritos y se comienzan a or
denar; se relacionan unos hechos con otros, se perciben sus conexio
nes internas, dejan de verse aislados, se ubican en el conjunto de la
realidad, descubriendo su dinámica.

• El proceso del conocimiento no culmina, puesto que, además de
comprender e interpretar una realidad, -se busca transformarla. Es
importante especificar los aprendizajes y los aportes del registro a la
intervención profesional

• Igualmente es válido hacer un registro de aquellos sentimientos que
evoca la experiencia; impresiones, expectativas individuales; la con
notación que se da al trabajo y que permite retroalimentarlo.

Algunos componentes para @igenciar el diario de campo son:

Encabezamiento

Fecha

Tipo de actividad

Hora de iniciación - hora de finalización

Lugar

Participantes

Objetivo(s)12

Registro general

Comprende las diferentes actividades que se desarrollan en cada jornada.
Se pueden especificar procesos, técnicas, instrumentos, procedimientos,
contenidos, participación de diversos actores. Este registro tiene un énfasis
descriptivo global. Al final de la semana o de un periodo, se pueden ela
borar inventarios de actividades, mediante esquemas que permiten agrupar,
ordenar y jerarqnizar lo observado, avanzando en el análisis.
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Registro específico

Detallado y completo de algunas actividades que parecen importantes:
las reacciones de los participantes, las inquietudes, de modo que se puedan
compartir, reflexionar y proyectar alternativas de solución.

En ttn diario de campo conviven tanto los mapas, los esbozos, como las
transcripciones directas de tena entrevista o una lectura; pueden habi
tar a la vez lm;gasy detalladas descripciones con ideas puntuales, con
frases deshilvanadas o apenas insinuadas. En e!diario de campo plteden
pegarse recortes, fotos, materiales escritos o de cualquier otra índole, y
también sí esposible usarlo como "archivo", como "alacena" o "cuarto
de San Alejo" en donde caben infinidad de cosas qtte vamos encon
trando durante un proceso investigativo y que aún no sabemossu. posible
utilidad o relevancia.

Dos recomendaciones parecen claves en este momento. Alhacer el dia
rio de campo es mejor que sobre información a que haga falta. Todo
debe consiqnars« Después, más tarde, se podrá medir o sopesar e! ver
dadero valor de tales datos, stt alcance. El otro aspecto tiene qtte ver con
la asiduidad, con la continuidtul escrituml. El diario de campo selleva
con uno. Esuna escritura habitual, cotidiana. Luego entonces, hay que
acostumbrarse a "tomar notas de! natural", a poner en escritura nues
tra particular manera de mirar una realidad que, de por sí, va cons
truyéndose en la misma medida en la que vamos comprendiendo o
desentrañando (Vásquez, 3).

Es conveniente contar con el diario de campo en el sitio de trabajo, fa
cilitando su diligenciamiento.

Análisis

Para el análisis es importante tener en cuenta las hipótesis personales,
preguntas, intuiciones, posicionamientos; revisar las características gene
rales del proceso, su relación con los objetivos, los aspectos que han me
diado en el logro de los mismos; avanzar en categorizarlos, a partir de
una confrontación de la práctica con los conocimientos teóricos, meto
dológicos y técnicos.
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El análisis permite avanzar en diseñar sistemas clasificatorios, encontrar

regularidades, categorías, procesos de teorización; preguntas sugerentes,
respuestas que se van construyendo en la acción y que no están contem
pladas en la teoría.

Diligenciar un diario de campo no garantiza construir conocimiento; es
necesario revisarlo, releerlo periódicamente. El trabajo en equipo, la lectura
y la síntesis periódica, la socialización, la discusión de algunos registros,
permiten ganar visión de proceso y de conjunto, de íntersubjetividad sobre
la experiencia, el contexto, los protagonistas, y muchas otras categorías.

El diario guía la reflexión sobre la práctica, favorece el establecimiento
de conexiones significativas entre conocimiento práctico y disciplínar, la
toma de decisiones más fundamentada, focalizaciones sucesivas en la pro
blemática que se aborda, sin perder las referencias al contexto, el desarrollo
de niveles descriptivos, analítico-explicativos y valorativos.

Conviene hacer un esfuerzo por separar la descripción de la valoración,
procurando que las interpretaciones de los hechos no sustituyan al hecho
mismo. Puede ayudar la fórmula de describir inicialmente con el máximo
detalle los acontecimientos (las personas, lo que hicieron o dijeron lite
ralmente, el contexto, las reacciones, etc.) y en otra, anotar las propias
valoraciones; progresivamente ir sistematizando la discusión y centrándola
en aspectos de la realidad que resultan especialmente relevantes o proble
máticos.

Superar el nivel del simple relato y entrar en el análisis de las causas y
consecuencias, discutiendo en el equipo las ideas y delimitando los pro
blemas. Conviene, además, elaborar hipótesis de intervención; no recoger
solamente información empírica, síno también las nuevas incorporaciones
teÓricas que se van desarrollando.

El camino para procesar el diario de campo es el siguiente:

1. Anotar las palabras para recordar lo observado.

2. Escribir a diario.

3. Anotar las preguntas y las conclusiones que nos van surgiendo.

4. Buscar y clasificar los temas que nos parecen más importantes.
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5. Confrontar nuestras clasificaciones con las de los compañeros.

6. Ir sacando pequeñas conclusiones y formular las preguntas que te
nemos que hacernos, ya sea a través de nuevas observaciones o de
entrevistas.

Con el diario de campo podemos disponer de información, preguntas,
nuevo conocimiento sobre la realidad que se está abordando. Este matetial
se convierte en estrategia y recurso valioso para promover la participación
de la comunidad en el proceso investigativo.

Trabajo en equipo

Además del análisis individual, es importante leer y discutir los registros,
confrontar visiones, para facilitar el descubrimiento de los "obstáculos in
ternos", favorecer la formulación progresiva de estrategias de reflexión
conjunta sobre y para la acción; ampliar el horizonte, promover el avance
de la comprensión sobre:

• Visiones en relación con la autonomía profesional, concepciones
sobre las tareas y responsabilidades profesionales.

• Opiniones sobre las clases, alumnos, otros profesores, la institución
y el sistema educativo y social.

• Los esquemas de conocimiento que se poseen, los principios prácti
cos y las rutinas.

• Los obstáculos cognitivos, afectivos y metodológicos que bloquean
los procesos.

• Problemas, intereses y necesidades.

• Conductas significativas en clase.

La enseñanza es una actividad práctica; las nuevas ideas deben traducirse
en una nueva intervención, los cambios en las ideas ("el saber") han de
tener un reflejo en los cambios en el programa ("en el saber hacer").

Partiendo de los problemas concretos detectados en las reuniones del
equipo, el diseño de nuevas prácticas se aborda desde planteamientos más
globales.
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Promover la transformación de la práctica

El registro, la reflexión y el análisispermiten crear condiciones favorables
para asumir un mayor riesgo teórico, una apertura más amplia a otros pun
tos de vista, diseñar una nueva intervención. El diario es el testigo biográ
fico que fundamenta nuevos diseños.

Si se asume como potenciador de la transformación, el diario se convierte
progresivamente en eje organizador de la investigación profesional, des
pliega técnicas concretas y específicas para conocer cómo funciona la prác
tica, desencadena otros medios de investigación, se constituye en lugar de
elaboración y síntesis de información. Se vuelve cuaderno de trabajo en el
que se anota.

Dado que los datos que se obtienen están mediatizados por las propias
concepciones; es necesario que el seguimiento esté dirigido por hipótesis
de intervención (el programa) y por los puntos de vista en los que el pro
grama se basa (el modelo). Aunque es cierto que cambiar la forma de pen
sar no garantiza el cambio en la forma de actuar, también lo es que
difícilmente cambiaremos nuestra forma de actuar, sino porque a un cierto
nivel modificamos nuestra forma de pensar.

Con el diario de campo se pueden registrar las opiniones de los alumnos,
contrastarlas en diversos momentos, determinar estados intermedios del
conocimiento, investigar el desarrollo del programa: la evolución del con
texto de aula, la dinámica psíco-social que se establece, el plano comuni
cacional académico, instruccional, y otro plano no comunicacional, social
e implícito, su interrelación, la forma como median las relaciones de poder,
el currículum oculto, en los procesos de aprendizaje.

El diario es un instrumento que permite interrogar y desentrañar el sen
tido de la realidad, constituyéndose en testigo biográfico fundamental de
la experiencia. Debe conducir a una visión más analítica a medida que se
van categorizando y clasificando los distintos acontecimientos y situaciones,
detectando problemas prácticos. Todo problema se va desarrollando, re
formulando y diversificando en sucesivas aproximaciones que van desde lo
general a lo concreto, desde la descripción al análisis, desde la explicación
a la valoración y al contrario. Con esta herramienta el profesor cuestiona
sus concepciones implícitas y moviliza procesos de desarrollo profesional.
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Sara Inés Guerrero, estudiante del programa de profesionalización en.
Educación Preescolar de la Universidad Pedagógica Nacional, comenta los
aportes que le ha realizado el diario de campo:

Desde que tenía trece años mi madre me regaló un librito: "Para que
charles con ély le cuentestus casar'; seme quedóla costumbre; llenépor
lo menoscinco diarios, hice diario a mis amores, mi primer embarazo,
mi primera hija. Cada vez que los releo es como volver a vivir y ese
ejercicioes una permanente forma de a1talizar la vida.

Q;tésorpresa tan agradablecausa ubicar que esa laborde toda mi vida
(hablar con lln cuaderno) se retome en la Universidad como una he
rramienta de trabajo. Son ejercicios permanentes de lectura, escri
tura, redacción, ref!exió11; el registro diario salva del olvido, me
permite mirar atrás, cuento confuentesgaratltes de información y
hepodido reconstruiry categorizar, interpretary proponer, a partir
de eso que he escrito.

Las "elaboraciones teóricasy metodológicar'de loquehepropuesto como
proyecto educativohan empezado SIl caminoah~ en mi diario de campo;
me ha servido para definir mi trabajo, para concretarlo, para insistir
en profundizar y creo que he logrado nuevosniveles en esa profundiza
ción; cada vez que ocurre algoimportante escomo un m;gumento nuevo
para adelantar inJ,estigación en uno lt otro campo de acuerdo al énfasis
del suceso. Lossignificados dependen del marco contextual en que los
hechos seproduzcan así quesipuedo armarme degrabadora de bolsillo
para garantizar fidelidad a las entrevistas y condensarlas en el diario
de campo, validando,podremosproponer un diseño curricular muy cen
trado en las necesidades reales" (Guerrero, Sara, 1996).
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NOTAS

1. Algunos contenidos de este apartado se sustentan en: Cifiientcs, Rosa María (1998),
El trabajo comunimrio de trabajadoresy trabajadorassociales, Universidad de la Salle,
Facultad de Trabajo Social, Bogotá. La temática se puede profundizar en: Cifiicntes,
Rosa María (2007), Cómoha asumido Trabajo Socialla IAP desde la reconceptunlízc
cién, Universidad de la Salle, Bogotá.

2. Sociólogo colombiano. Ha publicado entre otros: Ciencia propiay colonialismo inte
lectnnl (1976), Ed. Punta de Lanza; "La investigación obra de los trabajadores", en
Boletín# 2 del CLEBA, Medellín; Conocimiento y podel' popul(1) lecciones con campe
¡¡UDS de Nicaragua, México y Colombia (1980), ediciones Siglo XXI, México; Cuestiones
de metodología aplicadasa las ciencias sociales (1984).

3. Algunos contenidos de este apartado se basan en: Cifuentes (2004), Formación de
educadores en la universidad: enfol]ucsmgerentes, Cuaderno de Pedagogía Universitaria
1, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Santiago de 105 Caballeros, Re
pública Dominicana.

4. Idea fundamentada inicialmente en 105 planteamientos de Gramsci.

5. Paulo Reglus Neves Prcirc (Recife, 19 de septiembre 1921 - San Pablo, 2 de mayo
1997). Educador brasileño, teórico de la educación. Expuso innovaciones teóricas y
prácticas en la pedagogía, que han incidido en el desarrollo de la praxis educativa. Di
señó una pedagogía de la liberación, para 105 países en desarrollo y de las clases opri
midas, con el objetivo de la concienciación. Sus mayores contribuciones fueron en el
campo de la educación popular para la alfabetización y la concienciación política de
jóvenes y adultos. Su obra atañe a toda la educación; plantea que no existe una edu
cación neutra: cualquier educación es, en sí misma, política. Llamó a su educación pe
dagogía crítica. Su Pedagogía del oprimido es un texto trascendente en educación.
Aspectos relevantes de su pensamiento: énfasis en el diálogo: para él la educación in
formal es principalmente dialogal o conversacional, más que curricular y basada en
contenidos culturales preseleccionados; importancia de la praxis en la actividad edu
cativa; concienciación del oprimido a través de la educación. Los principios de su pe
dagogía articulan el pensamiento crítico y la pedagogía de la pregunta.

6. Se basa en el libro de Cifuentcs, Rosa María (1998), Ln sistemtuiznción. de la pníetica
en n'abajo Sociall Lurncn Humanitas, colección Procesos y Políticas Sociales, Buenos
Aires.

7. Tomado de: Cifucntes, Rosa María y Camelo, Aracely (1995), La educación dejóvenes
y adultos en el Centro Educativo Distriml Nocturno Antonio Villapicencio. Sistemati
zación estudio de caso experienciassignificativas. LocalidadE1Jgativá~ Bogotá, parte del
macroproyeeto de investigación sobre experiencias significativas en educación popular
de adultos, Universidad Pedagógica Nacional, Grupo Interuniversitario de Trabajo en
Educación Popular, Colciencias, Colombia.

8. Adaptado de: Camargc, Marina y Sánchez, Mcrlene. (1994), "La escritura de la edu
cación sexual: un ejercicio de lectura", Ministerio de Educación Nacional, Proyecto
Nacional de Educación Sexual, p. 91. 1

9. Para profundizar sobre este terna vale la pena consultar el texto Curso deformación
para analistasdc il1!OI7¡tIJción docJtmcnta~ de Mónica Luque. Puede consultarse en la
biblioreca CERLALC.
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10. Elaborada por integrantes del Observatorio de Infancia Familia y Juventud de Caldas,
ICEF, Colombia (2005).

11. Las descripciones en el mundo social como están dentro de ese mundo afectan simul
táneamente a las relaciones sociales. ejecutan valoraciones morales, producen conse
cuencias políticas, morales y sociales.

12. Acordado en reunión de profesoras del área de práctica de Trabajo Social, Universidad
de la Salle.

I iDO



Capítulo 4 ._-
EL PROCESO DE CONSTRUCCiÓN

DEL PROYECTO DE INVESTIGACiÓN:
ARMAR EL ROMPECABEZAS

El proyecto de investigación se construye procesualmente durante un
lapso de tiempo, en niveles crecientes de complejidad e.n la configuración
de rutas para construir conocitniento..

El proceso se articnla desde la precisión y la delimitación del objeto
de conocimiento pertinente, que genere el compromíso de quienes bus
can investigar.

El proceso de investigación denota un trabajo de indagación, en el cual,
durante un lapso de tiempo, se tiene la oportunidad de pensar, cuestionar,
socializar inquietudes sobre un objeto particular y específico de conocí
míento. Con este proceso de estudio, reflexión, trabajo, creación reflexiva,
se busca interpelar las prácticas y hechos sociales. '

Durante la elaboración del proyecto (pensamiento, estructuración, es
critura) se escriben y documentan interrogantes sobre el objeto. Se habla
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de procesos y no de fases, por cuanto cada una se construye en forma
progresiva, ascendente, no lineal. Cada proceso se construye, escribe y re
escribe; se actualiza, cualifica y profundiza en la medida en que se abordan
nuevos conocimientos o se cuenta con mayor información y reflexión.

Los procesos metodológicos cualitativos son de naturaleza mnlticiclo o
de desarrollo en espiral: cada momento en elproceso investigativo (pre
configuración, configuración, reconfiguración) implica repensar la
fase anterior para avanza¡' en la construcción de conocimiento; cada
hallazgo o descubrimiento se convierte en punto de partida de una
nuevafase dentro del mismo proceso de im'estigación (Vélezy Galeano,
2000,47).

El proyecto de investigación es una estrategia cuya elaboración posibi
lita integrar en forma explícita, interrogantes sobre la realidad y propuestas
para su conocimiento; viabiliza el diseño y el desarrollo de estrategias y al
ternativas para conocer la realidad. Con su escritura se promueve la refle
xión sistemática (investigación) y la innovación (transformación) de las
prácticas. El proyecto constituye una estrategia de integración y proyección
de la búsqueda de construcción de conocimientos, reflexiones y aprendi
zajes para el mejoramiento de las prácticas, en tanto hay situaciones por
mejorar; cada profesional puede incidir en transformar su contexto. Con
el proyecto se aporta a conocer el sistema y a promover coherencia de la
práctica reflexiva con nuevas visiones emergidas de la adecuación al con
texto.

"TJn errorfrecuente acerca de la investigación cualitativa engeneral,
espensar que carece de una teorta y una estructura: como cualquier
invcstiqador; el cualitativo, debe decidir primero cuáles serán las pre
glmtas de la investigación, planificar la recogida de datosy proceder a
una interpretación que pneda debatirse de los hechos" (Getz y Le
Compte, 1997, 10).

Estupiñán (1997 Y2006) YEspejo (2006) proponen distinguir método
y metódica: el primero como camino para construir conocimiento y la se
gunda como procedimiento flexible que acepta contingencias en el
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proceso, como sucede en la construcción de proyectos de investigación
cualitativa.

Conviene hablar de metódicas, en tanto los procesos de investigación
se construyen participativamente, en interacción y concertación con
diversos actores e instancias sociales y se ajustan durante el proceso mismo
de reflexión e indagación. El proyecto de investigación se construye en
forma procesual, conjunta, colectiva, con técnicas cualitativas, sin desco
nocer los aportes de la investigación cuantitativa (recuérdese la discusión
inicial presentada en el primer capítulo en torno a concepciones que sus
tentan la investigación cualitativa).

En la investigación cualitativa son vitales la autorreflexión, la rnetaobser
vación, las conversaciones, como alternativas para conocer significativa
mente y en forma pertinente la realidad social, los hechos, las problemáticas.
Los procesos de investigación van desde la autorreferencia, la conversación
con diversos actores, la interacción y la creación para la transformación hasta
la autogestión, que incide en la transformación de contextos y de formas
de relación.

El proyecto posibilita concretar intereses e investigación sobre la prác
tica con el fin de promover su transformación y fomentar el perfecciona
miento profesional. Se trata de un proceso de construcción continua y
progresiva: Los y las participantes elaboran preguntas de reflexión en
torno a sus prácticas, acopian indicios y los analizan.

Diversos espacios de reflexión, cuestionamiento y socialización posibilitan
la construcción, cualificación y afianzamiento del proyecto de investigación.
El trabajo bibliográfico y documental no es suficiente; se requiere de opor
tunidades para confrontar, interrogar, decidir e implementar alternativas de
acción. Afianzar la formación y desarrollo profesional exige partir de cada
realidad particular y de aspectos específicos a cambiar o mejorar para:

• Contribuir al desarrollo institucional y de cultura profesional.

• Facilitar que se integren en la práctica, la comprensión de procesos y
se mejore la calidad de la acción social.

• Proporcionar guías, fundamentos y procedimientos sobre la práctica
profesional y la transformación de la realidad (Valcárcel, Muñoz, Re
pizo, Ana, 2001).
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De allí el reto de contextualizar las prácticas, de describir problemas que
ameriten el mejoramiento del trabajo.

A continuación se describen los procesos a desarrollar cuando se cons
truyen proyectos de investigación cualitativa, y se aportan orientaciones
para su desarrollo.

DELIMITACiÓN

Para iniciar el proyecto es indispensable elegir un tema sobre el cual se
quiere trabajar, reflexionar, indagar sistemáticamente para transformar las
prácticas. Conviene a partir de la definición de intereses, conformar grupos
(preferiblemente de hasta tres personas). También se puede construir in
dividualmente. Es importante que las temáticas correspondan a ejes de in
terés de desarrollo personal, profesional y disciplinar. Se requieren procesos
de intercambio, acuerdo y proyección. Los contenidos de cada proyecto
giran en torno a intereses de los y las participantes y a las necesidades de
la práctica académica, laboral y profesional.

La delimitación consiste en:

• Precisar, construir y nombrar un objeto de conocimiento o de es
tudio; esto es, definir un constructo intencionado que integra y hace
explícita la temática en el contexto (institución, nivel, grupo, actores,
tiempo). Es un error confundir el tema de estudio con el lugar de
trabajo.

• FocaIizar los conceptos (que se relacionan y enmarcan en teorías,
enfoques, intencionalidades y posicionamientos frente a la temática)
y las formas de aproximar la comprensión sistemática de la realidad,
que se puntualiza en la temática. Incluye, en forma precisa, las cate
gorías desde las que se asume la indagación con el objetivo de cons
truir el conocimiento sobre la realidad. Implica definir qué categorías
de análisis o qué conceptos se encuentran implícitos y relacionados
con el objeto de investigación.

• Establecer el periodo de tiempo que cubre la indagación.

• Precisar quiénes participan al aportar fuentes e informaciones.
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CONTEXTUALIZACION DE LA INVESTIGACiÓN

Como se ha afirmado, la investigación cualitativa posibilita construir for
mas de aproximación al contexto, construir caminos de interpretación y de
orientación de la acción. El contexto genera condiciones específicas, pro
blemáticas, posibilidades, limitaciones, demandas y sentidos a la indagación.

Según Bourdieu (2000), el contexto se entiende como el espacio en
donde se produce el intercambio, se dan las apropiaciones y se determinan
diversasvisiones y lecturas del mundo, que median las variadas expresiones
de identidad de las y los sujetos y, por tanto, sus percepciones y vivencias,
las cuales están referidas a su vida cotidiana.

Hablar del contexto essituarse en una heterogénea cantidad de hechos
y situaciones que configuran la realidad, por ello es algo más que Itn

listado de problemas a enumerar; describir y medir. El contexto com
prende el campo de la realidad que deberemos reconoceren la investi
gación y es allí donde se dan una serie de articulaciones entre
experiencias, conocimientos,visiones, información e interesesque llevan
a mostrar con más claridad unos aspectos, dejando en la oscuridad. otros
(Ghiso, 2000).

Contextualizar es el proceso de caracterizar el contexto: describir el
lugar en que se desarrolla la investigación, cómo incide en la temática a
indagar y en las personas que participan. Implica describir y analizar las
condiciones, posibilidades y limitaciones de la acción y del proceso de co
nocimiento específico que se aborda; hacer explícitos elementos referidos
a las características institucionales: objetivos, filosofía, principios, niveles,
ritmos, entre otras. También condiciones de infraestructura que inciden
en la calidad del trabajo, condiciones y relaciones de vida. Enmarcar y com
prender el trabajo en sus condiciones.

Para contextualizar es necesario saber interpretar información sobre la
cuestión social; las característicasmundiales, regionales, nacionales y locales
y su incidencia en la realidad social que se busca conocer sistemáticamente
mediante el proyecto de investigación, tener en cuenta factores estables
(estructurales) y coyunturales (temporales).
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El análisis ideológico del concepto "contexto" implica relacionar varios
campos semánticos:

o El escenario. Qué dice el espacio físico de los acontecimientos a
conocer.

o Accidentes y coyunturas. De los acontecimientos, de la práctica.

o El carácter. Permite determinar particularidades de las personas y
sus relaciones.

o El mensaje. Da cuenta del proceso cultural (la cultura como texto).

o El contexto como cuerpo. Contextura, fachada, presencia, estampa,
temperamento, enjundia, incluye elementos como actores, tiempo,
lugares, acontecimientos, argumentación.

o El orden. Organización, estructura, textura y contextura. Implica
ordenar información en un texto que dé cuenta del contexto (Dic
cionario Ideológico Vox).

Estos campos semánticos constituyen elementos a interrelacionar en la
interpretación de un contexto escenario de investigación. Se interpretan
categorías sociales. Cuando se escribe sobre el contexto, se busca integrar
datos que a primera vista aparecen aislados, fragmentados y después de
dejar el espacio, se ven otras cosas que antes no se habían visto, se pueden
retomar y relacionar. La totalidad social ofrece contenido y universali
dad comprensiva.

El contexto permite entender la institución, así como las y los partici
pantes en la investigación. Cualquier contexto particnIar pertenece a
una totalidad; la dimensión histórica es parte del presente; es conve
niente explicitarla, desentrañarla y establecer sus incidencias en la confi
guración de los hechos sociales que sobrepasan la institución; las relaciones
y prácticas sociales. La caracterización y comprensión del contexto posi
bilita reconstruir y comunicar discursos sobre las prácticas y problemáticas
sociales, comprenderlas como expresión de una situación y momento his
tórico (Alzate, 1997).

El proceso de contextualización se construye apartir del posiciona
miento en una institución, ámbito social o comunitario y práctica especí
fica, que se describe y analiza para
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• Dar cuenta de qué dice el espacio físico sobre los acontecimientos,

las prácticas y cómo es su puesta en escena.

• Establecer particulares formas de ser, de relacionarse.

• Caracterizar escenarios que permiten comprender el objeto de co
nocimiento.

• Argumentar sobre el carácter de las y los actores, tiempos, lugares,
acontecimientos que inciden en la realidad a indagar.

• Describir la organización, estructura, textura y contextura del en
torno en que se desarrolla la indagación.

Las prácticas se dan en relación con la estructura social. La empatía per
mite comprender e! contexto emocional en que tiene lugar el proceso
de construcción de conocimiento, incide y condiciona posibilidades
para interpretar la realidad y transformarla (Hamersley y Atkinson,
1994); también en la generación de identidades (en las relaciones, en las
y los sujetos, en la institución) (De Tezzanos, 1988).

Morin propone tomar conciencia de las determinantes, condicionamien
tos del ambiente, situarnos en el ecosistema social que produce determi
nantes, condicionamientos ideológicos del conocimiento y actuación.
Establecer las circunstancias sociales, culturales e históricas en que se pro
duce un texto: la escritura de la vida y de las prácticas. No es posible aislar
las prácticas y su comprensión de su contexto, sus antecedentes, su devenir.
La inteligibilidad de un sistema se encuentra no solamente en él, sino tam
bién en su relación con el ambiente (Morin, 1996,27-71).

El contexto social incide en los procesos de construcción del conoci
miento y en las interpretaciones; el comportamiento varía según él; las ac
ciones están integradas en contextos temporales (Hamersley, 205-212).
Quien investiga es auditorio y ejerce influencia sobre lo que se dice. Con
viene minimizar las inferencias implícitas en la descripción, construir y re
construir interpretaciones; crear afinidad entre las partes; no aceptar o
rechazar la información, sino saber cómo interpretarla.

Un contexto particular pertenece a una totalidad mayor que lo de
termina; la dimensión histórica es parte de! proceso actnal. La vida so
cial sobrepasa las instituciones; en ella se concretan las relaciones que
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median la transmisión de saberes y prácticas sociales. La sociedad históri
camente determinada le da, o no, sentido (legitimación, fracaso) a la vida
(De Tezzanos, 1997)..

Otro indicio del contexto lo constituyen los discursos oficiales que legi
timan la vida hacia afuera e idealmente hacia adentro. Para contextualizar
es necesario interpretar múltiples discursos. Por ejemplo en una institución
educativa los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), manuales de con
vivencia, que legitiman e institucionalizan imaginarios.

Cualquier institución y práctica se articula a la estructura social, a valores.
No se puede aislar un objeto de estudio de su contexto, de sus antece
dentes, de su devenir; verdades profundas, antagonistas las unas de otras,
complementarias. Esa relación no es de simple dependencia; es constitutiva
del contexto; evidencia vínculos en la distinción entre el sistema abierto y
su ambiente, El sistema puede ser comprendido incluyendo en sí al am
biente (Morin, 1996,23); ecosistémicarnente, tomar conciencia de deter
minantes y condicionamientos ideológicos de nuestro conocimiento
(Morin, 1976,71-72) posibilita enmarcar las circunstancias sociales, cul
turales e históricas en que se produce un texto.

En este orden de ideas, la CONTEXTUALIZACIÓN del proyecto de inves
tigación se puede construir a partir de diversos tipos de fuentes:

• La autobiografía como referente, en cuanto permite dotar de sen
tidos, significados e intencionalidades al esfuerzo por comprender la
práctica y la intencionalidad de profundizar en el conocimiento de la
realidad social, así como de su transformación. Relata el interés por
la vínculación de las y los participantes al diseño de la investigación.

• Discursos oficiales, acuerdos, reglamentos que legitiman e institu
cionalizan imaginarios, instituyen formas y procesos culturales; los
planes, los currículos. Para dar cuenta de éstos, se recurre a la revi
sión documental.

• Es conveniente interpretar múltiples discursos simultáneos y co
tidianos, recurrir a la propia reflexión y a la observación partici
pante para lograr niveles descriptivos sobre el lugar en que se indaga.
También a la entrevista, y registrar reflexiones personales en el diario
de campo.
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• La observación da indicios sobre espacios y escenarios; la observa
tión participante es una forma de aproximación al contexto, permite
obtener un primer nivel descriptivo, ligado al dato y referido a un re
lato textual; la explicación, la interpretación engloban un discurso
reconstruido. La observación posibilita ubicar el contexto a través
del contacto directo con los actores, entender condicionantes en tér
minos racionales y emotivos.

• Las entrevistas permiten comprender cómo se da la apropiación de
los discursos en la vida cotidiana y cómo lo significan en la conver
sación.

Al asumir la práctica como proceso de indagación, las perspectivas cua
litativas aportan diversas formas de aproximación al contexto para inter
pretar y orientar la acción. Conviene tener en cuenta varios componentes
al contextualizar un proyecto de investigación:

• CONTEXTO GLOBAL. Ubicar los procesos sociales en el marco de la
dinámica mundial y las pautas que genera para las propuestas de for
mación y ejercicio profesional.

• CONTEXTO LOCAL. Elementos de la región, el país, la ciudad en
que se lleva a cabo el trabajo, generan condiciones específicas, posi
bilidades, limitaciones, demandas y sentidos a los proyectos, que vale
la pena precisar, describir, analizar.

• CONTEXTO INSTITUCIONAL. Explicitar características del sistema;
el tipo de institución, estructura, objetivos, filosofía, principios, pro
gramas, entre otras; la planta física, condiciones de infraestructura,
como posibilitadores u obstaculizadores. La caracterización de las
intencionalidades permite ubicar posibilidades, convergencias, di
vergencias' ambientes propicios o no, para elaborar un proyecto
frente a la problemática. La escritura en torno a diversas preguntas
permite describir y analizar el trabajo.

• CONTEXTO TEMPORAL. Es importante delimitar el periodo de inda
gación, del que se dará cuenta en la investigación.

• CONTEXTO POBLACIONAL. La caracterización de actores del trabajo;
precisar reflexiones, número, composición por sexo, sus profesiones,
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creencias, trabajo en equipo, tradición, entre otras. Se pueden tener
.en cuenta preguntas como: ¿qué cultura se ha construido] ¿Qué for
mas de vida social son características? ¿Qué limitaciones vemos?
¿Cómo nos coordinamos con otras personas? ¿De qué forma hemos
aprendido de otros compañeros? ¿Cómo asumimos la investigación?
¿Qué ideas tenemos sobre la cuali.ficación? (Garóa, 2001). También
caracterizar las y los participantes: número, sexo, procedencia, rasgos
socio-culturales, roles, funciones, procesos de vinculación, entre
otras. ¿Cuáles son sus motivaciones e intereses? ¿Cómo aprenden?
¿Qué esperan?

• CONTEXTO CURRICULAR. Espacios educativos y relaciones interins
titucionales. (Para el caso de instituciones educativas formales).

El contexto está influenciado por aspectos de la política sectorial, local
y nacional.

Los profesionales de la acción social, de una u otra forma, son trabaja
dores cultutales y políticos, viven un proceso laboral. La dirección, la tec
nología, la formación, los recursos, la política y las descripciones del
trabajo, afectan. La investigación profesional y colectiva, opositora y eman
cipadora, reflexiva, centrada sobre la clase, la escuela y el Estado, forma
parte de otro proyecto, probablemente de carácter local. No se puede per
der de vista la relación local global en los procesos de construcción de co
nocimiento.

El saber profesional constituye un punto de partida para la reflexión crí
tica. N o puede darse por sentado y sistematizado en la teoría, ni tomarse
como definitivo; los actos educativos son sociales, reflexivos, histórica
mente localizados y sumergidos en contextos intelectuales y sociales con
cretos; saber posibilita cambiar de acuerdo con las circunstancias históricas,
los contextos sociales y el diferente entendimiento de los protagonistas; se
trata de promover la educación como praxis (Carr y Kemmis, 61).

En el proyecto de investigación se caracteriza el contexto; conviene pre
cisar: títulos, complejidad y pertinencia de términos. Referencíar rasgos de
actores, precisar su orientación social y pedagógica, evitar juicios de valor,
adjetivos cali.ficativos. Describir la planta física a partir de planos o esque-
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mas, Para garantizar la validez y fundamentación, referenciar fuentes de
consulta, argumentar elementos clave, Es importante realizar cuadros des
criptivos que permitan visualizar los rasgos general~s del contexto,

RAsGOS ,INSTITUCIONALES

• Ubicación, mapas, planos,
• Antecedentes históricos,
• Tipo de institución, carácter, jornada, calendario, modalidad,
• Estructura administrativa.
• Estrato y perfil socioeconómico.

ACTORES

• Categorías de actor, profesionales, líderes, mujeres, grupos etários, si
tuaciones que les posibilitan identificación. Por ejemplo, maestros y
directivos: sexo, títUlo profesional, escalafón, experiencia, tiempo de
trabajo, estudios de postgrado. Estudiantes: sexo, edad, procedencia.

• Padres y madres de familia: nivel académico, social, actividad laboral.
• Otras profesiones y personas que interactúan.

ESCENARIOS

• Planta física, tipo de construcción, número de aulas, laboratorios, re
cursos, espacios exteriores, espacios especializados.

• Espacios preferidos por los estudiantes.

ACONTECIMIENTOS

• Hechos históricos, coyunturas, circunstancias o hitos importantes,
publicaciones, propuestas innovadoras.

Lo fundamental a tener en cuenta cuando se escribe la contextualización
de un proyecto de investigación es que se está construyendo el marco·de re
ferencia para comprender el escenario en que se hará la investigación; aporta
condiciones, posibilidades y limitaciones para construir conocimiento; per
mite construir sentido y comprender los comportamientos sociales.

Dados los actuales escenarios de conflictividad, se estima pertinente trans
cribir aportes elaborados por Alfredo Ghiso, 'frente al desarrollo de pro
yectos de investigación en estas situaciones para comprender y actuar sobre
la realidad 1:
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- Apertura económica, "Globalización desde arriba", como tenden
cia socioeconómica que lleva a la concentración y centralización
del poder financiero, tecnológico, político y militar en unas pocas
manos, en donde el 20% de la humanidad controla el 83% de los
ingresos y el 20% más pobre tiene acceso al 1.4% de los mismos...

- Las nuevas tecnologías en comunicación y mercadeo parecerían de
mocratizar los bienes culturales y de consumo suministrando imá
genes, sueños y patrones de adquisición y uso homogéneos ... el
modelo está agudizando las contradicciones entre los sectores so
ciales, el capital financiero y la fuerza de trabajo, entre los hombres
y las mujeres, lo social y lo político; los blancos contra las diferentes
etnias, lo urbano opuesto lo rural, los jóvenes en rivalidad con los
adultos, las culturas de la agresión, la violencia y la muerte en con
tra de las culturas del diálogo, la paz y la vida.

- La irrupción de los nuevos desarrollos tecnológicos en el campo
de la información y la comunicación...

- El conocimiento, la educación, los desarrollos científicos y la cons
trucción de conocimientos cobran mayor importancia. Los pro
ductos de las investigaciones son valiosos en la medida que puedan
convertirse en mercancfas, Se venden proyectos, resultados, diag
nósticos, estudios de factibilidad a sociedades financieras, petrole
ras, a grupos de poder. Así, se consolidan dinámicas en las que se
concentra el conocimiento en unos sectores, reduciendo y vaciando
a otros. Hoy, los procesos investigativos están tensionados por la
exigencia de responder a intereses políticos, económicos, ambien
tales o culturales definidos; ante esto no puede existir ingenuidad
en el investigador, ni en la comunidad.

- Los efectos de este modelo ideológico, político y económico ca
racterizado por la constante y creciente acumulación de recursos
naturales, financieros y culturales se palpan en la degradación y des
trucción del medio ambiente, en el deterioro de las condiciones de
vida de las poblaciones y en la deficiencia permanente de los siste
mas de educación, salud, saneamiento y seguridad social ...
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- El modelo ha llevado a fragmentaciones del tejido social pero tam

bién ha impulsado nuevas formas de clientelismo social, político, re
ligioso y económico sostenido en liderazgos unipersonales, no
orgánicos a procesos sociales o movimientos que los asuman. Este
tipo de líderes no son institucionales - son informales -, ni son ins
tituyentes de dinámicas o propuestas político-culturales en un sector
social; esto afecta negativamente los procesos organizativos; obsta
culizando la construcción de liderazgos colectivos en el seno de las
comunidades. Este tipo de liderazgos fragmentados y fragmenta
dores se observa también en la pugna que sostienen los diferentes
poderes del estado; congreso versus corte, ministros contra fiscalías,
militares en oposición al procurador y así sucesivamente. Todo esto,
es producto de la carencia de un proyecto político fuerte y lleva a
que la participación social sea cada vez menos eficaz, debido a que
no haya quien reclamar, no hay con quien concertar y lo que es
peor, nadie asume desde sus competencias las responsabilidades
frente a las decisiones que se toman o se requieren tomar. Con lo
anterior no queremos negar que vemos aparecer en el escenario so
cial, nuevos actores, nuevos conflictos e intereses, nuevos movimien
tos sociales, nuevas ideologías. El feminismo, la defensa de los
derechos humanos, la objeción de conciencia, el pacifismo, los mo
vimientos ecologistas, los indigenistas y las negritudes, los desem
pleados y usuarios de créditos de viviendas, todos ellos junto con
las organizaciones no gubernamentales, académicas, el estado y las
multinacionales financieras e industriales, constituyen el universo
social y por consiguiente un mundo ideológico plural y conflictivo.

- La inestabilidad del modelo económico, la incertidumbre política,
la inexistencia de estrategias que permitan actuar sobre las necesi
dades, reclamos y potencialidades existentes en los sectores actual
mente excluidos - pobres, lleva a suplantar los deseos de cambio
por desconfianza, frustración, desesperanza y fatalismo; y lo que es
peor, llevan a reemplazar disposiciones y acciones de diálogo y con
sensuación, por hechos violentos que debilitan y fragmentan más
las identidades culturales y los tejidos sociales fundados en la pala
bra del otro, la confianza y la solidaridad.
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Otras mutnciones contexttuiles:

• Delgeocentrismo al cosmoscentrismo (Sagan;Morin).

• Nuevas experiencias del espacio y el tiempo (Virilio).

• Del yosubjetivo al yo relacional (Ge'lJen).

• NUffJ10S principiosde realidad (Rorty; Capra;Btuairillerd; Virilio).

• Del etnocentrismo occidental alpluricnlturaíismo otransculturalismo.

• NueJ10s paradigmas científicos.

• Cristalizaciónde modelos depensamientos interaccionistas, complejos
y sistémicos.

• Nuevo paradigma económico basado en la acusnulacién de conoei
mientos.

• Robotización, automatizacién, desempleo.

• Resu'lJimientode la .-eligiosidad. Aparición de tendenciassincréticas
que proponen convenjencias entre elpensamiento cienttjico, la reli
gión, la ecología y las culturas tradicionales (Varela, F.).

• Crisisde sociabilidad, desintegración, ma'lJinación violencia. Crisis
de lasinstitucionesde acogida y socializ.ación: familia, iglesia, escuela,
sindicatos., ,

• Del neoliberalismo al poscapitalismo (Grupo de Lisboa) 3.

Sin duda se hace necesario tomar en cuenta estos cambios contextuales
en el diseño de proyectos de investigación... , buscando aclarar los sistemas
de ideas desde los que se puedan establecer, .. parámetros epistemológicos,
ideológicos, culturales y éticos que orienten los procesos. Para acordar
estos cambios se necesitarán muchos intercambios y diálogos; las redes
cumplen la función de favorecer los encuentros para confrontar las refle
xiones y experiencias, si esto no se hace se corre el peligro de ir actuali
zando las propuestas de una manera superficial y funcional sin consistencia
teórica y sobre todo, sin el consenso ético necesario para implementar este
tipo de proyectos que intervienen el ser, el quehacer y el conocer -la cul
tura - de las comunidades (Ghiso, 2000).
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CONSTRUCCiÓN DE ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACiÓN

Para construir un proyecto de investigación es fundamental indagar
sobre los abordajes teóricos, conceptnales, metodológicos que se han
hecho previamente al investigar el objeto de conocimiento. Identificar qué
se ha investigado en diferentes ámbitos. Iniciar la construcción sistemática
de antecedentes investigativos permite lograr un conocimiento crítico
sobre la temática.

Es necesario rastrear, construir y escribir los antecedentes de la investi
gación, a partir de revisión bibliográfica y documental de investigaciones
previas que permitan responder preguntas como:

• ¿Qué se ha dicho sobre e! tema que se va a investigar? ¿Qué tipos de
documentos? ¿Quiénes lo han investigado, en dónde, con qué enfo
ques, teorías, conceptos, énfasis? ¿Cómo lo han dicho?

• ¿Cuánto se ha aprendido (qué se sabe) y cuánto Se ignora (vacíos)
sobre lo que se va a investigar?

• ¿Cuál es la suficiencia o inadecuación de este conocimiento y diná
mica a partir de la cual Seha desarrollado la descripción, explicación
o comprensión de! tema?

• ¿Cuál ha sido la forma como se han orientado estos conocimientos y
la intencionalidad, direccionalidad de los estudios previos sobre la
temática, así como las categorías que se han planteado como claves
en la temática?

Se analiza la producción investigativa previa para reflexionar y com
prender el objeto de estudio, caracterizar la reflexión sobre e! tema, sus
avances, tendencias, vacíos, potencialidades. Conviene agrupar en tenden
cias estos desarrollos.

El proceso consiste en "hilar indicios de muchos puntos"; indagarpara
determinar desde dóndeseestá produciendo el conocimiento, a quénivel
seha llegado, qué características ha tenido, qué enfoques metodológicos
sehan empleado, cuáles han sidolaslíneas de interésy los niveles de de
sarrollo (Camm;go y Sánchez, 1994).
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La construcción de antecedentes permite acceder, consultar y socializar
información sobre contextos, áreas y problemáticas a abordar, con el fin
de comprender la temática objeto de investigación.

La información documental se asume como instrumento de poder y de
sarrollo, necesario de democratizar (Luque, Mónica, 1996). Por ello es
pertinente consultar centros de acopio y divulgación de información; uno
en América Latina es la REDUC4, que ha diseñado el formato RAE 5 como
instrumento para sintetizar y consultar la imagen global de un texto,
identificar, almacenar y diseminar documentos; buscar información (por
nivel, área y subtemas), conocer documentación original y su contenido,
así como seleccionar textos para leer y profundizar". También existen in
dices de revistas y publicaciones, bases de datos especializadas, que se pue
den consultar, al buscar investigaciones previas. Para el caso de las ciencias
sociales, el Sistema Regional de Información en linea para Revistas Cien
tíficas de América Latina, el Caribe, España y Portugal y LATINDEX,
producto de la cooperación de una red de instituciones que funcionan de
manera coordinada para reunir y diseminar información bibliográfica sobre
las publicaciones científicas seriadas en la región (http://www.latindex.
unam.mx). También en el índice CLASE (Citas Latinoamericanas en Cien
cias y Humanidades), conocido como "hemeroteca latinoamericana", el
Centro de Información Científica y Humanística (C1CH) de la Universidad
Autónoma de México es su encargado.

Con la indagación de antecedentes se busca conocer la documentación
investigativa previa sobre la temática a indagar, de manera que el estudio
avance en interpretaciones y formulaciones sobre el tema, aporte co
nocimiento a partir de lo encontrado (Camargo, Marina y otras, 92). La
construcción de antecedentes es punto de partida, "camino para entrar
confiablemente en la labor de investigación y de interpretación" (Vargas
Guillén, Germán; Calvo, Gloria y Camargo, Marina, 1986, 17). Permite
analizar la producción sistemática de conocimiento a partir de la inves
tigación previa, de revisión bibliográfica y documental 7 •

Los antecedentes constituyen un puente entre saberes, aportan a la for
mación académica, habilitan el desarrollo del proceso investigativo y per
miten desarrollar conocimientos; propician iniciar en el conocimiento
sobre la temática y avanzar en su comprensión.
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Para construir los antecedentes se puede desarrollar el siguiente

proceso metodológico

1. Identificar, compilar y visualizar las evidencias del saber previo cons
truido en torno a la temática, problemática y contexto de indagación.

2. Ordenar y organizar la información de manera analítica, como pre
paración al proceso comprensivo. "Mirar aspectos que se considera
ban como ajenos a un fenómeno, como constitutivos O relacionados
con el mismo". Identificar y construir familiaridades y relaciones, sus
tentarlas conceptualmente y llenar de contenido las categorías, para
orientar nuevas miradas e intereses. Tener en cuenta el contexto so
cial, cultural Yternporo-espacial de la producción investigativa (Var
gas et al., 18).

3. Revisar y analizar críticamente la información, para identificar pistas
que conduzcan a establecer tendencias epistemológicas, teóricas, me
todológicas, sobre enfoques e influencias del contexto, expresadas
en las investigaciones frente a la temática que se indagará. Formular
argumentos descriptivos.

4. Retomar los argumentos descriptivos a la luz de enfoques teóricos y
derivar relaciones que permitan avanzar hacia la definición de hipó
tesis cualitativas que se plantean inicialmente como supuestos y que
se van replanteando como afirmaciones, cada vez más certeras: co
rresponde a la fase interpretativa. Avanzar en la construcción de nueva
coherencia que aporte luces comprensivas sobre los antecedentes del
objeto de investigación que se abordará en el proyecto.

Es indispensable referenciar correctamente y de manera completa, las
fuentes consultadas. Este proceso metodológico implica desarrollar las si
guientes actividades:

1. Rastrear información. Sobre la temática y problemática en centros
de investigación, universidades locales y regionales, bibliotecas, cen
tros de documentación, librerías e internet, en programas de forma
ción profesional afines al objeto de indagación. Tener en cuenta los
siguientes criterios:
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2. Seleccionar e inventariar la información pertinente.

• Elaborar cuadros sobre la información rastreada. Con los datos
bibliográficos, de acceso y aportes: propicia un acercamiento pa
norámico y visual a los textos, una lectura descriptiva transversal y
contextual (síntesis del rastreo) .

• Caracterización completa y fiel de los textos. Se pueden dili
genciar varios tipos de formatos: para libros, tesis (doctorados y
maestrías), trabajos de grado (pregrado) y artículos de revistas, do
cumentación de internet, de modo que se retomen en forma com
pleta los datos bibliográficos de la información, como se presenta
a continuación:

CUADRO 11. Formato para registrar libros

DATOS DEORIGEN DEL TEXTO (BIBLIOGRÁFICOS) CONSULTA Comentaños

ji AutorD Año Tltulo Editorial # Tipo de Fuente de País Aportesa
(país) Edición, publica- acceso (insti~ (departa- la ínvesnga-

año ción9 lución, de- mento, ción
pendencia, :# ciudad)
topográfico)

CUADRO 12. Formato para sintetizar monografias,
investigaeiones,trabajos de grado y tesis

DATOS DEORIGEN (BIBLIOGRÁFICOS) CONSULTA Comentarios

ji AutorD Año Titulo Universidad, Asesor Fuentede País Aportesa la
Facultad, acceso (departa- investigación
programa (institución, menlo,

dependencia, ciudad)
ji topográfico)
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CUADRO 13. Formato para inventariar artículos de revistas

DATOS DEORIGEN (BIBLIOGRÁFICOS) CONSULTA Comentarios

# Autor Añal Título Pági- Nom- " VDlu- Entidad círcula- Fuente Pais Aportes...
artl- nas bre men ción de ...
culo revista (períc- acceso

dicidad) ...

3. Consultar la información, recuperarla, reseñarla. Se puede utilizar
dos estrategias de recuperación y síntesis: el formato RAE y las fichas
temáticas.

a. FORMATO RAE (adaptación}". El Resumen Analítico de Edu
cación aporta información bibliográfica general sobre documen
tos pertinentes y potentes para la investigación; propicia el
análisis de la documentación más que una revisión detallada y
pormenorizada de contenidos; un análisis grueso de las tenden
cias, los movimientos, las principales conceptualizaciones, apor
tes y desarrollos. Describe esfuerzos realizados, en el ámbito
nacional, latinoamericano y munclial, para aventurar hipótesis,
explicaciones y comprensiones sobre los abordajes previos de la
investigación. Se reseñan únicamente contenidos pertinentes a
la investigación: objetivos, referentes teóricos, conceptuales y me
todológicos, hallazgos, conclusiones. Se anexan tablas de conte
nido y bibliografia de los textos. Sobre el formato general" se
han hecho algunas adaptaciones:

• Descripción. Considerar tipo de material, propósito y estruc
tura.

• Contenidos. Extraer de la introducción: ideas fuerza que expli
citan el propósito del documento, hipótesis que se plantean.
Anexar la tabla de contenido. Reseñar solamente los conteni
dos pertinentes para la investigación (no todo el texto).

b. FICHAS TEMÁTICAS. Contienen información seleccionada, de
acuerdo con temas y subtemas pertinentes para indagar en torno
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a la producción de conocimiento sobre la temática que versa el
proyecto de investigación. Una ficha es temática cuando trans
cribe información textual de la fuente consultada, en torno a
temas espeóficos asociados a la indagación. Es necesario detallar
la referencia bibliográfica completa, la página del texto consul
tado, las citas textuales (qué dice el texto) y los comentarios (qué
le digo o pregunto al texto, qué aporta para comprender la te
mática a investigar, qué se ha investigado suficientemente y desde
qué conceptos y procesos; qué no se ha inyestigado aún) sobre
posibles aportes a la investigación. Las fichas permiten una in
mersión selectiva, intencionada, comprensiva y profunda en los
contenidos que manejan los textos. Su objetivo es hacer hablar a
los documentos desde una nueva perspectiva y en relación con
los intereses investigativos. Las citas textuales hacen posible la
conceptualización, la fundamentación, el establecimiento de ca
tegorías e hipótesis nuevas, así como cruces sugerentes.

Ficha temática para el registro de contenido
en relación con las categorías

TIPO DE TEXTO"

AUTOR: APElliDO, Nombre (año). "TItulo de la obra". Editorial, Ciudad. si es artículo de
libro, revista o ponencia se especifica con los datosbibliográficos completos).

TEMA

SUBTEMAS

pAGINA CITA TEXTUAL COMENTARIOS
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4. Analizar individual y detalladamente las fuentes de información.

Como insumo para construir la reflexión sobre los antecedentes que
den cuenta de la comprensión sobre la temática, a partir de las inves
tigaciones previas, Se pueden tener en cuenta, entre otros:

• Documentos sobre e! tema (tipo, clasificación, circulación, presen
tación, volumen, metodologia, población, contenidos).

• Aporte a la investigación según subtemas, contextos o categorías
de análisis.

• Tendencias teóricas, metodológicas y conceptuales.

La lectura y análisisde los RAEs y de las ficbas temáticas permite pasar
de la descripción al análisis e interpretación sobre avances en e! cono
cimiento sobre la temática que se abordará en e! proyecto de investi
gación. El sondeo de información, la síntesis, la descripción analítica
posibilitan construir textos descriptivos, analíticos, sintéticos y com
prensivos sobre la misma.

5. Archivar la información. En formato pape! y digital, pues ésta será
una fuente de consulta durante toda la investigación.

Los comentarios que se incluyen en las fichas temáticas en torno a
.10 que no se ha investigado suficientemente frente a la temática, y
otros que reseñan problemas en su indagación, constituyen uno de
los primeros sustentos para construir la problematización de la in
vestigación.

Las ficbas temáticas constituyen una herramienta de consulta durante
la investigación y son a la vez evidencia de! proceso. Conviene archi
varlas y mantenerlas al alcance.

ARGUMENTACIÓN DE LA PROBLEMATIZACIÓN
QUE SUSTENTA LA INVESTIGACiÓN

Investigar implica reflexionar críticamente en torno a las situaciones ac
tuales de la realídad, identificar y describir aquellas que aún no se conocen
suficientemente.
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Toda investigación, sepropongafinalidades explicativas o comprensivas,
busca llenar tm vucio en el conocimiento que el investigado,'ha enun
ciado; éste puede serpropuesto mediante una descripción de la ignora/t
cia quesupone, lo cual deporsino conduce necesariamente a un proceso
de indagación. De hecho, en eldiscurrir cotidianoyen la reflexiónaca
démica, continuamente nosestamos declarando ignorantes en diversos
campos, sin quepor ello nosconvirtamosen investigadores. Una inves
tigación tiene comocondición el haber distinguido un. no saber, que
puede dar inicio a un proceso investigativosolo cuando seleproblema
tiza; esdecir cuando se interroga acerca de qué es lo que ocurre all~

con lo cual se demarca hacia dónde dirigir laspesquisas (De Tezanos,
1998; Valles, 1999, citadopor Pérez, 2005, 46).

El problema se entiende como una ausencia, carencia, dificultad en el
conocimiento de una temática objeto de indagación, que se puede expresar
en preguntas, que, por su dificultad, no pueden resolverse en forma clara,
obvia, inmediata, aunque en general se presuponen como solucionables.
También como un conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la
consecución de los fines sociales; es necesario hacer explícitos elementos
que inciden negativamente cuando las y los sujetos se enfrentan ante obs
táculos y limitaciones.

Así como teniendo buena o mala vista hay qtte mirar desde alguna
parte, asimismohay que leerdesde alguna parte, desde algtma perspec
tiva, que no esotra cosa que una pregunta abierta, una pregtmta aún
no contestada, que trabaja en nosotrosy sobre la cual nosotros trabaja
moscon una lectura. Una pregunta abierta esuna búsquedaen mar
cha que tiene un efecto específico sobre la lectura...

Hay que tomar por lo tanto en su sentido másfuerte la tesis de que es
necesario leera la luz de un problema. Un problema esuna sospecha y
una esperanza. La sospecha de que existeuna unidad y una articula
ciónnecesaria allí dondesólo vemosalgunoselementos dispersos, quesólo
podemos entender parcialmente; que se nos escapan pero que insisten
como una herida abierta. Y la esperanza de que si logramosestablecer
esa articulación necesariamente quedará explicado algo que no lo es
taba; quedará removidoalgo que impedía elproceso de nuestropensa-
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miento y ftmcionaba por lo tanto como un nudo en nuestra vida; que
dará roto un lazo de aquellos que nos atan obligándonos a emplear toda
nuestra energta, nuestra agresividad y nuestra libido, en lo que Freud
llamaba una "guerra civil" sin esperanzas.

El trabajo de la sospecha consiste en someter todos los elementos a una
elaboraciónya tina critica, que permita superar elpoder de la fuerza ...
(Zuleta, 1974, 107-109).

El,problema se ha entendido como una dificultad teórica o práctica
cuya solución es incierta; se concreta en un planteamiento en forma inte
rrogativa que se trata de aclarar o resolver (Ander Egg, 1995, 239). Su
correcto planteamiento parte de lo dado o conocido (el contexto), para
desde allí explicitar las oscuridades existentes. U na pregunta constituye un
problema cuando, a causa de la dificultad que implica, no puede resolverse
sin especial esfuerzo (Brugger, 1992,241).

La formulación del problema se aborda desde dos puntos:

o Teórico, conceptnal. Basado en el rastreo de antecedentes y la con
sulta bibliográfica (qué se ha dicho en investigaciones y documentos
previos sobre el desconocimiento del tema). Las situaciones proble
máticas deben ser formuladas con debida atención a sus implicaciones
teóricas y conceptuales, así como a los paradigmas apropiados de in
vestigación empírica y los adecuados modelos de verificación. Esos
paradigmas y modelos han de estructurarse de manera que permitan
que de su empleo se deduzcan nuevas implicaciones teóricas y con
ceptuales de las situaciones problemáticas. Hacerlo exige de quien
investiga que especifique cada una de esas implicaciones y las examine
en relación unas con otras, de manera que encaje en los planteamien
tos (Wright MilIs, 1998).

o Empírico (problemas relevados en la práctica; se presentan eviden
cias). En la descripción y argumentación conviene emplear testimo
nios, citar registros y reflexiones, así como los resultados obtenidos
en las indagaciones con las y los participantes.

Se explicita un vacío de conocimiento que amerita desarrollar la in
vestigación. Puede concluirse mediante la formulación de una o de varias
peguntas.
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Toda investigación, sepropongafinalidades explicativas ocomprensivas,
busca llenar un.vacío en el conocimiento que el investigadorha enun
ciado; éste puedeserpropuesto mediante una descripción de la ignomn
cia quesupone, lo cual depo>' sí no conduce necesariamente a un proceso
de indagación. De hecho, m eldiscurrir cotidianoy m la reflexión aca
démica, continuamente nosestamos declarando ignorantes en diversos
campos, sin quepor ello nosconvirtamosen investigadores. Una inves
tigación tiene comocondición el haber disting1tido 1m no saber, que
puede dar inicio a un proceso investigativosolo cuando seleproblema
tiza; esdecir cuando se interroga acerca de qué eslo que ocurre alll,
con lo cual se demarca hacia dónde dirigü' laspesquisas (De Tezanos,
1998; Valles, 1999, citadopor Pérez, 2005, 46).

El problema se entiende como una ausencia, carencia, dificultad en el
conocinúento de una temática objeto de indagación, que se puede expresar
en preguntas, que, por su dificultad, no pueden resolverse en forma clara,
obvia, inmediata, aunque en general se presuponen como solucionables.
También como un conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la
consecución de los fines sociales; es necesario hacer explícitos elementos
que inciden negativamente cuando las y los sujetos se enfrentan ante obs
táculos y limitaciones,

Asl como teniendo buena o mala vista hay que mirar desde alguna
parte, asimismohay que leerdesde alguna parte, desde alguna perspec
tiva, que no esotra cosa que una.pregunta abierta, una.pregunta aún.
no contestada, que trabaja en nosotrosy sobre la cual nosotros trabaja
mosconuna lectura. Una pregunta abierta esUna búsqueda en mar
chaque tiene un efecto especifico sobre la lectura...

Hay que tomar por lo tanto en m sentido másfuerte la tesis de que es
necesario leera la luz de tin. problema. Un problema esuna sospecha y
una esperanza. La sospecha de que existe Una unidad y una articula
ciónnecesaria allt dondesólo vemos algunoselementos dispersos, quesólo
podemos entender parcialmente; que se nos escapan pero que insisten
como una herida abierta. Y la esperanza de quesi logramos establecer
esa articulación necesariamente quedará explicado algo que no lo es
taba; quedará removido algo que impedla elproceso de nuestropensa-
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miento y funcionaba por lo tanto como un nudo en nuestra vida; lJue
dará roto un lazo de aquellos que nos atan obligándonos a emplear toda
nuestra ene¡;gía, nuestra agresividad y nuestra libido, en lo que Freud
llamaba una ';guerra civil" sin esperanzas.

El trabajo de la sospecha consiste en someter todos los elementos a una
elaboraciónya una crítica, lJue permita superar el poder de la fuerza ...
(Zuleta, 1974, 107-109).

El problema se ha entendido como una dificultad teórica o práctica
cuya solución es incierta; se concreta en un planteamiento en forma inte
rrogativa que se trata de aclarar o resolver (Ander Egg, 1995, 239). Su
correcto planteamiento parte de lo dado o conocido (el contexto), para
desde allí explicitar las oscuridades existentes. Una pregunta constituye un
problema cuando, a causa de la dificultad que implica, no puede resolverse
sin especial esfuerzo (Brugger, 1992,241).

La formulación del problema se aborda desde dos puntos:

• Teórico, conceptnal. Basado en el rastreo de antecedentes y la con
sulta bibliográfica (qué se ha dicho en investigaciones y documentos
previos sobre el desconocimiento del tema). Las situaciones proble
máticas deben ser formuladas con debida atención a sus implicaciones
teóricas y conceptuales, así como a los paradigmas apropiados de in
vestigación empírica y los adecuados modelos de verificación. Esos
paradigmas y modelos han de estructurarse de manera que permitan
que de su empleo se deduzcan nuevas implicaciones teóricas y con
ceptuales de las situaciones problemáticas. Hacerlo exige de quien
investiga que especifique cada una de esas implicaciones y las examine
en relación unas con otras, de manera que encaje en los planteamien
tos (Wright MilIs, 1998).

• Empírico (problemas relevados en la práctica; se presentan eviden
cias). En la descripción y argumentación conviene emplear testimo
nios, citar registros y reflexiones, así como los resultados obtenidos
en las indagaciones con las y los participantes.

Se explicita un vacío de conocimiento que amerita desarrollar la in
vestigación. Puede concluirse mediante la formulación de una o de varias
peguntas.
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La elaboración metódica de un problema implica su delimitación; exige
poner de manifiesto las razones a favor y en contra de lo que constituye la
problemática, fundamental en todo proceso de indagación. Un plantea
miento acertado de problemas es fértil para construir conocimientos en
torno a la realidad.

"Conocer el problema y definirlo es parte de la solución". En este pro
ceso es necesario trascender la mirada basada exclusivamente en evidencias
empíricas: síntomas, resultados O consecuencias de los factores que inciden
en la situación, para construir visiones integrales, holísticas y comprensivas
de las problemáticas. Es útil desglosar el problema en ámbitos: causas, res
ponsabilidades, autoridad, legitimidad, intereses, necesidades, valores, pre
ferencias e identificar la pieza que más afecta el problema.

Un problema de investigación no es lo mismo que uno práctico; en el
primero se formulan preguntas básicas, que se responden durante un pro
ceso de indagación sistemática; el problema práctico se resuelve en el mo
mento, sin mayores elaboraciones.

El proceso de construcción de una problemática o problematización im
plica descripción e integración de problemas planteados en un dominio de
la ciencia o la realidad. Las situaciones problemáticas deben ser formuladas
atendiendo a sus implicaciones teóricas y conceptuales, así como a los pa
radigmas y modelos de investigación, que a su vez deben estructurarse de
manera que de su empleo se deduzcan nuevas implicaciones teóricas y con
ceptuales de las situaciones problemáticas. Es necesario que quien investiga
especifique cada una de esas implicaciones y las examine en relación unas
con otras, de manera que encaje en paradigmas y modelos de investigación
(Wright MilIs, 1998).

Para hacer una adecuada descripción de problemáticas conviene hacer
un autoexamen sobre: ¿qué sabemos sobre la situación? (Qué necesitamos
saber? ¿Qué es necesario transformar? Es imprescindible realizar un análisis
lógico de estas proposiciones.

Hay varias formas en las que puede se puede construir la problematíza
ción. En primera instancia, a partir de la descripción y la argumentación
del contexto, se identifican condiciones de la realidad social y del problema
a indagar. Plantear este último implica describir una situación de vacío, ca-
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rencia, que afecta a una población, una situación, un contexto: es indis
pensable especificar su magnitud, sus relaciones, las personas afectadas, los
efectos, las interrelaciones. Un problema no se plantea sólo en abstracto.
Para problematizar, es necesario contextualizar, es decir, ubicar y caracte
rizar la institución, el grupo, las condiciones del trabajo que se desarrollan.

En segundo lugar, presentar información sobre dificultades, vacíos, ca
rencias, ausencias, limitaciones que se estructuran y describen, teniendo
en cuenta sus relaciones. Se explicitan y categorizan diversos tipos de si
tuaciones difíciles que se han evidenciado, especificando cómo afectan a
diversas instancias, poblaciones, circunstancias. La descripción del pro
blema implica establecer cuántos y quienes son las y los afectados por la
situación planteada, cómo se manifiesta y las consecuencias. Debe ser de
tallada para entender factores que convergen en las diversas manifestacio
nes y expresiones planteadas (Peter Parle, 1990).

La problematizaáón se construye a partir de diversos tipos de fuentes,
principalmente testimoniales:

• Observaciones. Permiten ilustrar la dificultad y la magnitud de las
situaciones problemáticas.

• Entrevistas. Aportan testimonios sobre percepciones y apreciaciones
en torno a las problemáticas.

• Documentos escritos. Por ejemplo, los resultados de evaluaciones.

• Diarios de campo. Es un instrumento fundamental para registrar y
argumentar la problematización de la práctica.

• Elementos de la historia de vida o autobiografia personal. Con
viene retomarlos en la medida en que posibiliten argumentar elemen
tos de contexto, problematización y construcción de sentidos y de
los diarios de campo, con la fecha respectiva en pie de página. Se
puede desarrollar la problematización a partir de la experiencia labo
ral y profesional.

Conocer hechos, actores, espacios, recursos y procesos concretos rela
cionados con la situación es una forma de saber cómo seguir adelante si
tales hechos parecen relevantes. Este análisis incluye, por lo general, un
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cuadro de la "historia de los problemas", las condiciones que rodean el
contexto y las opiniones de las personas afectadas. Cuando un problema
ha sido enunciado antes del análisis, es posible que lo que se suponía que
era problema no esté respaldado por los hechos que el análisis permite
poner al descubierto; en ocasiones, el estudio del contexto evidencia cierto
número de situaciones en lugar de una sola; cuando esto sucede, se focaliza
la problemática a abordar en primer lugar.

La formulación del problema debe ser coherente y correspondiente a
la delimitación temática y ubicada en el marca del proceso de contextua
lización.

Como enseñó Bourdieu (1990), no hay objetospequeños, sino pregttntas
mal formuladas y mediaciones metodológicas inexistentes o mal esta
blecidas. Las pregttntas que suscite un problema acotado y antes aún,
la definieión misma del problema y el casoptirticular en el qtte el pro
blema se referencie (el barrio, la escuela, el hospital), nunca son mera
mente "locales" ni están desconectados del modo de producción de los
problemas, principalmente los problemas sociales. El caso corresponde
siempre a un. universo posible, al que expresa de tin. modo particular
(Grassi,2003).

PRECISiÓN DE OBJETIVOS DE LA INVESTIGACiÓN

Formular los objetivos de investigación implica precisar qué se quiere
indagar o conocer sistemáticamente en el proceso de construcción de co
nocimiento, a partir de la exploración de diversas fuentes. Es indispensable
haber hecho una buena argumentación, descripción y delimitación de la
problemática, desde la cual se consolida la delimitación del objeto de co
nocimiento o fenómeno particular, visto desde un ángulo teórico especí
fico (Harnmersley y Atkinson, 1994) que puntualiza los rasgos y categorías
desde los cuales se desarrollará la investigación.

Los objetivos de investigación son enunciados que precisan lo que se va
a indagar. Se conforman básicamente de dos componentes: verbos y cate
gorías de análisis (conceptos).
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Si se piensa el conocimiento como una escalera con diversos peldaños,

se pueden ubicar algunos verbos que precisen procesos de construcción
de conocimiento (base para definir los objetivos). A cada-verbo correspon
derían algunos procesos indagación.

En los escalones más altos se ubicaría el verbo correspondiente al objetivo
general y en los más bajos, los correspondientes a los objetivos específicos.
A continuación se presentan algunos posibles verbos (Anderson, 2001).

I . Crear

• Interpretar
• Evaluar

• Comprender

• Contextualizar

• Analizar

• Comparar

• Relacionar

• Describir
• Caracterizar

• Identificar I
• Esbozar

Una mirada centrada en el proceso racional de construcción de conoci
miento ubicaría como el escalón más alto el nivel de interpretación. Desde
esta perspectiva, la creación o el diseño de propuestas de investigación co
rrespondería al propósito, producto y/o justificación de la investigación,
más que a uno de sus objetivos.

Como se afirmó en el primer capítulo, el proceso de construcción de co
nocimiento ha sido concebido de diversas formas en la historia; con el de
sarrollo inicial de las ciencias en los siglos XVIII y XIX, se planteaba la
investigación en el marco de la racionalidad moderna; en investigación, hoy
se reconocen otras dimensiones en los procesos de construcción de cono
cimiento: la subjetividad, la afectividad, la socialidad, la interacción; ante la
crisis y la convergencia de paradigmas, se avala la creación, que significa
aceptar el componente de intervención como objetivo de la investigación,
en tanto se investiga para transformar la realidad, no para contemplarla.
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Los objetivos precisan, además, de los verbos, conceptos o categorías de
análisis que se argumentan en la investigación y se conceptualizan en los
referentes de la misma. Los conceptos posibilitan precisar, desarrollar las
comprensiones del objeto de conocimiento en cada investigación.

La definición de los objetivos de investigación debe ser coherente con el
enfoque (empírico analítico, histórico hermenéutico, crítico social, cons
tructivista o de complejidad), modalidades y estrategias de investigación,
en el marco de intereses y opciones ideológicas y políticas frente al conoci
miento, acción y transformación social, que se podrán derivar de la inves
tigación a desarrollar. Se sugiere revisar los contenidos de los dos apartados
de este texto al formular los objetivos del proyecto de investigación.

La formulación de objetivos debe corresponder y ser coherente con el
título de investigación y mantener consistencia con los conceptos utilizados
en la formulación de la problematización.

JUSTIFICACiÓN DE LA INVESTIGACiÓN

La justificación da cuenta de la importancia, la pertinencia y la relevancia
del conocimiento que se piensa construir mediante el proceso de indaga
ción, así como de los beneficios que se pueden lograr en diferentes niveles
e instancias.

La construcción de antecedentes y la problematización constituyen un
marco inicial para justificar la investigación, en tanto en ellos se evidencia
que hay vados en el conocimiento que se pueden abordar y desarrollar en
la investigación que se propone realizar.

También las dificultades empíricas descritas (de la vida cotidiana) en la
problematización dan cuenta de la necesidad de construir conocimiento
sobre el objeto particular, en tanto posibilita comprender y mejorar las
prácticas en torno a las falencias identificadas.

En la justificación de la investigación se precisa diferencialmente quiénes
y cómo se beneficiarán del conocimiento que se construya como fruto de
la investigación que se propone.
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QPERACIONALIZACIÓN DEL DISEÑO METODOLÓGICO

El diseño consiste en concretar el plan de investigación, organizar el
proceso de indagación, las modalidades, las estrategias, las técnicas, las ac
tividades y los tiempos, para garantizar su factibilidad y la viabilidad de su
desarrollo.

A continuación se sintetizan las formas según las cuales se ha compren
dido tradicionalmente el diseño de la investigación.

CUADRO 14. Propuestas para asumir el

diseño metodológico de la investigación

FUENTE,
UBICACIÓN CONCEPTO CLASIFICACiÓN

AUTOR

Carlos
Cap. 6 (problemas de Estrategia o plangeneral Bibliográficos.

Sabino
(1980).

verificación). que determina las De campo
6.1. El diseño de la operaciones necesarias. (experimental),El proceso
investigación. plancoherente y racional postfacto,

de investiga-
ción, El cid 65. El diseño concreto de trabajo, estrategia encuestas, panel,

Editor,
de la investigación. paraelegirtécnicas de estudios de caso.

Bogotá.
7. muestreo recolección y análisis de
(operadonalización, datos.
datosy unidades, uni- Resultado de estructura
versoy muestra). interior de la investiga-
8. Indicadores, índices, clén.:de sus propuestas
operacionalización de teóricas y dificultades
variables, problemas de empfñcas. Proporciona el
medición (escalas). modelo de verificación o
9. Instrumentos de contrastación..
recolección de datos:
indicadores, técnicas,
instrumentos, datos
primarios ysecundarios,
observación, entrevista,
cuestionario.
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Guillermo Cap. 1, numeral Formado por tácticas y Experimental.
Briones 1.1.2. Diseño procedimientos relaclc- No experimental.
(1982), metodológico. nadas con los objetivos.
Métodos y Por reglas operativas y
técnicas de técnicas en relación con
investigación el problema y tareas. In-
para las cien- duye:elección de tipo -
cias sociales, de diseño, de medios y
Trillas, México. de técnicas para recolec-

ter información, plan,
definición de muestra y
universo, plan de
prueba de instrumentos.

Mario Tamayo 5. Metodología. Procedimiento orde- Tipo de
Tamayo. 5.1. Tipo de nadoen función de 105 investigación o
(1983), investigación. objetivos. Incluye méto- estudio: causal,
Elproceso de 5.2. población y dos y técnicas para la exploratorio,
investigación muestra. investigación. Es la mé- productivo.
cientliica. dula del plan; describe
Fundamentos unidadesde análisis de
de lo la investigación, técni-
investigación, ces, instrumentos,
México, procedimientos. Los
Lirnusa, 3a ed, diseñosmetodológicos

muestrales y estadlstícos
generan laestructura de
análisis.
Marco metodológico.

Carlos Eduardo 7. Aspectos Implica definir alcances, Exploratorio o
Méndez metodológicos de la qué, porqué.Planear Iormulativo,
Alv.rez, (2006) investigación. cómo proceder en la descriptivo,
Gufapara la investigación. üeterml- explicativo.
elaboración de nar el nivel de profundi-
diseños de dad, métodosy técnicas.
investigación
en ciencias
económicas,
administrati-
vas yconta-
bIes (MeGr.w
HiJI,8ogotá)

I 130



El proceso de construcción del proyecto... I
Los textos reseñados dan cuenta de una comprensión del diseño meto

dológico de investigación como un plan que estipula previamente, entre
Otros, los instrumentos de recolección de información a utilizar.

En el caso del diseño de proyectos de investigación cualitativa, los ins
trumentos 'se van diseñando y validando en la medida en que se construye
el proyecto, dado el carácter dialógico e interactivo de la investigación.

El diseño de investigación da cuenta del enfoque y del tipo de investiga
ción, los métodos, técnicas e instrumentos de recolección, así como de las
formas cómo se desarrollará el análisis de información que se recolecta y
se construye; concreta el proceso metodológico que se llevará a cabo (eta
pas, fases, momentos) y las fuentes de información, haciendo explícitos los
criterios para su selección.

Ladefinición de etapas del proceso de investigación no se hace al margen
o en forma independiente de una exploración de la situación que se quiere
analizar (Bonilla y Rodrfguez, 68).

Un criterio para seleccionar un método es la naturaleza del problema,
las propiedades de la realidad, su complejidad.

A continuación se describen procesos del diseño metodológico que se
incluye en un proyecto de investigación.

• Definición del enfoque epistemológico. Se relaciona con hacer ex
plícito el interés de analizar, comprender y/o transformar la realidad;
es decir, con precisar para qué se propone investigar (empírico anali
tíco, histórico hern.enéutico, crítico social, complejidad, construc
cionismo socialy/o ecología social desarrollados en el primer capítulo
de este texto). Por ejemplo, en el enfoque histórico hermenéutico,
se busca comprender la realidad particular, afectar la práctica; en el
enfoque crítico social, transformarla; se reconoce la necesidad de
construir propuestas, al asumir la investigación como una relación
dialéctica entre conocimiento, acción y transformación.

• Precisión del nivel de conocimiento al que se aspira llegar con la
indagación: exploratorio, descriptivo, analítico, interpretativo.'
Duverger (1962) y Ander Egg (2000) hablan de niveles descriptivo,
clasificatorio y explicativo. La selección del nivel de conocimiento
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que se alcanzará con la investigación debe ser coherente con los ver
bos que se ubican en los objetivos de la investigación.

Nivel descriptivo. Como aproximación a un aspecto de la realidad
social, en sentido elemental investigaciones descriptivas llamadas
también diagnósticas. Buena parte de 10 que se estudia sobre 10so
cial no va más allá de este nivel. Consiste, fundamentalmente, en
caracterizar un fenómeno o situación concreta, indicando sus ras
gos más peculiares o diferenciadores. En la ciencia factual consiste,
según Bunge, en responder: ¿Qué es? Correlato. ¿Cómo es? Pro
piedades. ¿Dónde está? Lugar. ¿De qué está hecho? Composición.
¿Cómo están sus partes si las tiene interrelacionadas? Configura
ción. ¿Cuánto? Cantidad. Se trata de una enumeración en que se
hace una especie de inventatio... Es una forma de producir infor
mación que puede ser utilizada para todo tipo de trabajos y servi
cios sociales (Ander Egg, 2000, 29,30).

Nivel clasificatorio. Los datos y fenómenos se ordenan, disponen
o agrupan en clasessobre la base del descubrimiento de propiedades
comunes... Este nivel exige mayor esfuerzo de sistematización, ca
tegorización y ordenación. La clasificación es fundamentalmente
una tarea de categorización consistente en agrupar objetos discri
minándolos, dentro de un conjunto, en una serie de subconjuntos.
Esta discriminación se hace de acuerdo con ciertas similitudes, ca
racterísticas o cualidades o propiedades en común (Ander Egg, 30
31) ... Para definir las relaciones entre vatias categorías de fenómenos
es preciso que esascategorías hayan sido determinadas con precisión.
El segundo paso del desarrollo de toda ciencia es establecer una cla
sificación, la puesta a punto de una tipología... el nivel de descrip
ción y clasificación no deben considerarse como momentos
completamente distintos y necesatiamente sucesivos de la investiga
ción. Toda descripción adopta naturalmente el aspecto de una cla
sificación, supone siempre, más o menos, la referencia a una
clasificación de principio, implícita o no (Duverger, 1962, 357).

Nivel explicativo. En este nivel se intenta dar cuenta de un aspecto
de la realidad, explicando su significatividad dentro de una teoría
de referencia, a la luz de leyes O generalizaciones que dan cuenta
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de hechos O fenómenos que se producen en determinadas condi
ciones. Las teorías ... constituyen un sistema explicativo global que
ilumina la comprensión de hechos singulares que se dan en un de
terminado ámbito de la realidad. Es un nivel profundo de investi
gación por medio del cual se intenta, ante un enunciado, dar las
razones que lo llevaron a que se produjese el hecho descrito. La
operación de explicar es siempre un intento de responder a los por
qués. ¿Por qué algo sucede como sucede? ¿Por qué algo es como
es? (Ander Egg, 31). Una vez descrito un número de fenómenos y
suficientemente precisadas las clasificaciones de base, es posible
abordar válidamente el estadio de explicación científica, intentar
deducir leyes (Duverger, 1962, 357-358).

o Seleccionar la(s) modalidad(es) o estrategia(s) de investigación.
Algunas de éstas fueron presentadas en el tercer capítulo del presente
texto; entre ellas, el estudio de caso, la historia de vida, la etnografía,
la investigación-acción, la investigación acción participativa, la inves
tigación social participativa, la sistematización. Diversos textos de in
vestigación cualitativa hacen otras clasificaciones. La estrategia o
modalidad debe ser coherente con el enfoque epistemológico en que
se ubica la investigación (ver capítulo 2 del texto).

o Definir métodos y técnicas interactivas de recolección de infor
mación. En investigación cualitativa se privilegian la observación, la
entrevista, los talleres, la revisión documental (de trabajos, actas eva
luaciones, diario de campo, por ejemplo) y se tiene en cuenta la trian
gulación de resultados a partir de la confrontación de hallazgos,
atendiendo al uso de variedad de alternativas, fuentes de recolección
y análisis de información. Por esta razón, en los diseños metodológicos
es fundamental contemplar procesos de triangulación y socialización
de los hallazgos, desde los que se puede cualificar la interpretación.

o Seleccionar y definir las fuentes de información. Las fuentes pri
marias son esenciales en la investigación cualitativa; se denominan
también testimoniales (personas que aportan datos en torno al objeto
de conocimiento que se indaga: docentes, estudiantes, padres y ma
dres de familia, líderes comunitarios, personas que pueden aportar
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la información que se requiere). Las fuentes secundarias documen
tales aportan a la construcción de antecedentes referentes de la in
vestigación y constituyen un punto de vista a confrontar con los
hallazgos y resultados de la indagación. Se pueden considerar como
fuentes secundarias trabajos escritos por estudiantes, informes de eva
luación, documentos institucionales, investigaciones profesionales y
de formación. La selección de las personas a entrevistar y de las si
tuaciones a observar se basa necesariamente en criterios definidos
explícitamente por quien investiga. El acceso real a las y los infor
mantes y a su realidad depende, en gran medida, de la relación per
sonal que logre establecer con ellos y ellas.Sólo gracias a este contacto
se podrán identificar las personas, los grupos, las situaciones, las inter
acciones e informantes pertinentes de la comunidad; no en términos
estadísticos, sino en cuanto al conocimiento que comparten del pro
blema que se estudia.

• Definir fases y momentos de la investigación. Se dispone y orga
niza el uso de las técnicas de recolección y análisis de información en
el tiempo, teniendo en cuenta tanto el periodo de diseño de la in
vestigación, el trabajo de campo (centrado en la recolección de in
formación), el análisis de información, la elaboración del informe
final, su socialización y discusión.

• Organizar el diseño metodológico. Se sustenta y se concreta la
elección de la estrategia o modalidad de investigación. Cada diseño
debe ser definido de forma coherente y argumentado en torno a in
tencionalidades, condiciones y procesos metodológicos; es fundamen
tal hacer una revisión bibliográfica y metodológica detenida sobre
formas de investigación, para identificar criterios que permitan sus
tentar la decisión sobre la modalidad o estrategia elegida. La opera
cionalización es la concreción del plan de investigación, que permite
precisar la forma como se van a desarrollar los objetivos específicos
por roses, recurriendo a fuentes y técnicas específicas de recolección.
Implica visualizar globalmente el proceso, para garantizar la cohe
rencia y consistencia de la indagación. Los instrumentos son los re
cursos de que se valen quienes investigan para acercarse a los
fenómenos y extraer de ellos información; se distinguen dos aspectos:
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la forma en que se refiere al tipo de aproximación con lo empírico y
el contenido se expresa en la delimitación de datos concretos a con
seguir, como las preguntas, los elementos a observar, etc.

• Cronograma. También es pertinente elaborar un cronograma para
el desarrollo de la investigación.

Estructurar el diseño metodológico posibilita construir una idea global,
coherente, consistente y viable de la investigación. Garantiza "atar cabos
sueltos" entre la fundamentación epistemológica y la concreción metodo
lógica de la investigación que se espera desarrollar.

La información del diseño metodológico se puede sintetizar en un cua
dro como el siguiente:

CUADRO 15. Estructura de organización metodológica
de la investigación

FASES
OBJETIVOS FUENTES DE

TÉCNICAS INSTRUMENTOS
ESPEclFICOS INFORMACiÓN

Quienes desarrollan investigación cualitativa requieren lograr una co
municación directa, permanente, con las y los sujetos, pues su interés es
comprender el conocimiento que tienen de la situación y sus condiciones.
El problema de la relación en pie de igualdad no se resuelve negando los
conocimientos y la identidad de quien investiga, en tanto permiten una
comprensión creativa sistemática de la lógica y de la racionalidad cultural.

Debido al énfasis en la capacidad personal inherente al uso de las técni
cas cualitativas, las y los investigadores se convierten en mediación im
portante de investigación. Su responsabilidad permea todo el proceso,
desde el diseño y la planeación de la investigación, hasta la recolección,
organización, análisis e interpretación de los datos. Por esto deben des
arrollar capacidad para captar información sobre los rasgos esenciales que
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dan identidad a la situación estudiada según las percepciones de las y los
sujetos que interactúan en dicho contexto. La calidad de los resultados
depende en gran medida de las habilidades personales y profesionales, así
como de su experiencia.

El análisisdebe verse como parte del diseño del proyecto de investigación,
pues es cíclico con la recolección de datos. Es una actividad constante. Todo
el proceso de investigación debe estar condicionado por la conciencia de las
posibilidades del análisis (Coffey, Amanda y Atlcinson, Paul, 2003,7-14).

Los métodos cualitativos se desarrollan con un esquema abierto de in
dagación que se va refinando, puntualizando o ampliando según quien in
vestiga vaya comprendiendo de la situación; el proceso debe iniciarse con
un plan de trabajo referencial que se formula a partir de una caracterización
preliminar y tentativa de las propiedades de la situación estudiada, con base
en las cuales se perfila el trabajo de campo de tipo exploratorio en su pri
mera etapa y cuyos resultados serán el criterio básico para seleccionar la
población que participará, así como para escoger las técnicas de recolección
de información. La investigación cualitativa es un proceso de entradas múl
tiples al trabajo de campo. El proceso investigativo es planeado y a la vez
exploratorio, con etapas que se reatroalimentan y se ajustan a medida que
se avanza en la comprensión del problema.

Los asuntos teóricos y metodológicos son inseparables. La mecani
zación de procesos de investigación ha llevado a marcos teóricos aceptados
en forma acrítica y ahistórica; la lógica que guía el paso de los conceptos a
procesos queda en penumbras; de allíla necesidad de prever cómo recons
truir el proceso mismo de investigación, desde el diseño, pues una de las
riquezas de la investigación cualitativa reside en construir conocimiento
metodológico sobre el abordaje del conocimiento social en contextos par
ticulares (Rodríguez y Bonilla, 1995, 37).

CONSTRUCCiÓN DE LOS REFERENTES DE LA INVESTIGACiÓN

Los referentes constituyen una aproximación documental y bibliográfica
a la temática objeto de investigación, concepciones y conceptos en que se
sustenta: Pueden ser contextuales, teóricos, conceptuales, pedagógicos,

I 136



El proceso de construcción del proyecto... I
éticos, legales; dan cuenta de la comprensión que se va construyendo y
precisando en torno a las categorías o conceptos delimitados, que a su
vez se enmarcan en líneas y propuestas de investigación. Incluyen los co
nocimientos que dan sustento ético, político, filosófico, teórico, concep- .
tual, metodológico y técnico a la investigación; posibilitan construir y
sustentar sentidos sobre la comprensión de! objeto de conocimiento.

Se habla de referentes y no de marco teórico, por cuanto en una in
vestigación cualitativa el contexto, la vivencia, la interacción, las preguntas
de quienes investigan, la construcción de hallazgos y resultados en la in
dagación, constituyen también otros referentes para la construcción de
conocimiento situado, pertinente, significativo y relevante.

GRÁFICA 4. Referentes en e! proceso de investigación cualitativa 13
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Para cada investigación se construyen referentes específicos, lo que im
plica apropiar críticamente paradigmas, teorías, conceptos y propuestas
metodológicas, así como comunicarlos con precisión.
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Los referentes permiten comprender el objeto de conocimiento y los ha
llazgos de la investigación, más allá del sentido común. En este proceso es
fundamental retomar e integrar y desarrollar aportes conceptuales perti
nentes identificados en los antecedentes e insumas bibliográficos, teóricos,
metodológicos.

Para construir los referentes se rastrean, identifican, sintetizan, integran
argumentos, conceptos, propuestas teóricas y/o metodológicas que den
cuenta del sustento de las categorías de la investigación. Los referentes son
fruto de la sistemática indagación bibliográfica y documental; se construyen
en forma progresiva; se fortalecen y se desarrollan durante la indagación.
Para construirlos es necesario revisar bibliografía y documentos de diversa
índole. Como estrategia metodológica para concretar la lectura y aportar a
su escritura, se puede recurrir, al igual que para la construcción de antece
dentes, al diseño de RAES (Resúmenes Analíticos de Educación), fichas de
bibliográficas, fichas temáticas, estrategias sistemáticas de lectura; conviene
sintetizar, además, en esquemas, graficas, cuadros o mapas conceptuales las
categorías esenciales, para argumentar y sustentar la indagación.

Diversas fuentes facilitan construir los referentes: bibliografía e informa
ción virtual; textos relacionados con la temática particular de investigación;
campos de reflexión, aportes interdisciplinares, de la "enciclopedia" (tra
yectoria, saberes, conceptos, vivencias) de quienes elaboran el proyecto de
investigación.

En la construcción de los referentes conceptuales es indispensable iden
tificar y delimitar los conceptos clave, ubicar fuentes bibliográficas para
apoyar su conocimiento, reflexionar en torno a la estructura de campos de
conocimiento, desarrollar los conceptos esenciales explícitos en el título,
los objetivos, las intencionalídades, las estrategias que se contemplan en el
proyecto de investigación. Hacer diversas búsquedas, teniendo como
punto de reflexión y de conceptualización el contexto y los sujetos con
quienes se desarrolla la investigación. .

En los referentes se precisa en qué se sustenta lo que se quiere conocer,
para indagarlo, entenderlo, analizarlo, comprenderlo, reflexionarlo. Se
trata de recurrir a aportes que permiten argumentar la comprensión del
objeto de investigación.
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Los referentes se construyen durante toda la investigación. Su ubicación

en el texto escrito se relaciona con el lugar que se le asigna a la teoría en
el conocimiento de la realidad y de los hechos sociales.

Es fundamental la construcción conceptual: lo que se puede captar
del m1J11.do depende significativamente del equipaje conceptual, de
cuerpos conceptuales. Los conceptos son ideas abstractas que correspon
den a formas diferentes de interpretar el mundo y, por lo tanto, orientan
y delimitan la dirección que tome la investigación. Desde la perspec
tiva del método cualitativo, los conceptos no son el punto de arran
que, sino la meta (Bonilla y Rodríguez, 1995,29-30).

Para Nietsczche (1992) los conceptos son construcciones sociales, his
tóricas, culturales; abstraen, eqniparan semejanzas; abandonan arbitraria
mente diferencias; dan cuenta de las características del contexto en que se
interpreta, de las posiciones desde las que se nombra, gracias a la circula
ción de discursos, a partir de representaciones mentales que se objetivan.
Constituyen instrumentos para captar la realidad (simbolismo lógico), se
expresan en signos (simbolismo gramatical) distintos de lo que represen
tan; son un medio indispensable para comprender la realidad (Ander Egg,
1998). Como entidad lógica que resulta del conocimiento de los objetos,
posibilitan la descripción, clasificación y precisión (Martínez, 1980); son
producto histórico; se resumen sobre la base de la práctica, perfeccionan
y puntualizan, para formular otros nuevos (Rosental, 1977).

Un concepto pertinente y relevante se construye desde aportes disci
plinares, teóricos, metodológicos, contextualmente en la singularidad de
cada situación (Cifuentes, 1999). La idónea acción social se potencia desde
conceptos, reinterpretados en cada espacio, en condiciones cotidianas,
específicas, particulares. Conviene considerar el carácter relativo, pers
pectivo del conocimiento; construir y recrear contextualmente los concep
tos, para comprender de forma vigente, pertinente y significativa la
intervención y proyectarla con esos mismos rasgos.

Se reqniere contextualizar las definiciones que se construyen para el
proyecto de investigación, teniendo en cuenta las condiciones institucio-.
nales y poblacionales; esto significa ubicar los conceptos en un contexto.
Explicitar las concepciones e ideologías subyacentes en su uso, pues detrás
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de un término hay una concepción que es necesario desentrañar y hacer
explícita.

El cuerpo de conocimiento utilizado como marco de referencia influye
en la percepción que se logre del problema que indaga, determina las pre
guntas que se formulan y las respuestas que se buscan. Es necesario hacer
explícitos los supuestos, limitaciones y capacidad de generar conocimiento.
Quien investiga requiere formación integral para pensar e interpretar la re
alidad a partir de sus parámetros históricos y culturales. En investigación
cualitativa se usan conceptos sensibilizadores que proveen de sentido a
la indagación. El concepto debe refinarse paulatinamente. La inducción
analítica, basada en la observación de la realidad, debe proveer a las y a los
investigadores el conocimiento necesario para desarrollar cuerpos concep
tuales y teóricos que capten los esquemas interpretativos de los grupos que
participan en la investigación. Se han generado tensiones frente al papel
que debe jugar la teoría en la investigación; el couocimiento que se
busca como punto de referencia es el de quienes participan en la investi
gación (Rodríguez y Bonilla, 1995, 38-44l.

A! estructurar los referentes

Esclave atender a la doblejitnción de reflejar correctamente la estruc
tura del objeto de conocimiento (stt campo semántico) presentándola
de manera que corresponda al marco profesional especifico [su. campo
pragmático) (Garcla, 1991, 98).

Es indispensable integrar reflexiones, enfoques, puntos de vista, teorías,
conceptos ylo estrategias metodológicas en que se apoya el conocimiento
del objeto específico de conocimiento. García afirma que la estructura de
una disciplina se refiere a los marcos conceptuales o paradigmas que se em
plean para orientar la indagación y dar sentido a los datos; permite una
comprensión integrada de los contenidos, modelos conceptuales subya
centes y estructuras conceptuales. La estructura sintáctica del contenido
completa la estructura sustantiva y tiene que ver con criterios aceptados
por la comunidad científica para orientar el conocimiento y el desarrollo
en dicho campo. Incluye el conocimiento de formas conceptuales y meto
dológicas. Los referentes pueden tener en cuenta:
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• La disciplina y campos que abarca la temática que se indaga.
• Un análisis interdisciplinario de relaciones con otras disciplinas de la

misma área del conocimiento o de otras que se relacionan con el ob
jeto de investigación.

• Análisis diacrónico o histórico: cómo ha evolucionado la reflexión
en torno a la disciplina, a los conceptos que se indagan, ¿cuáles han
sido las diferentes formas que se han tenido para explicar los fenó
menos objeto de estudio?

• Análisis sincrónico de cuáles son las actuales teorías, modelos y ten
dencias que sirven para comprenderla hoy, cuál es su visión y proble
mática actual.

• Las principales líneas y modelos de investigación y sus procedimien
tos metodológicos.

• Las categorías de análisis implícitas, explícitas y relacionadas con los
conceptos que se utilizan en la investigación.

Miguel Zabalza (2003) propone explicitar la naturaleza conceptual y
operativa como campo de conocimiento y, si procede, como campo de in
tervención tomando en consideración las condiciones y variables contex
tuales que la afectan, teniendo en cuenta:

.• una integración entre lo que constituye el saber general propio del
ámbito científico 14, en este caso los saberes particulares aportados
por la especificidad de quien desarrolla el trabajo, y

• la doble identidad profesional de quien investiga como constructor
de conocimiento y de transformaciones sociales.

Propone también una forma sistémica de construir los referentes, te
niendo en cuenta la definición y la estructura de cinco niveles de organiza- ,
ción, que van de lo más general a lo más específico: parte de la epistemología
de la disciplina para llegar a la cotidianidad.

• El primer nivel se refiere a las bases epistemológicas del conoci-,
miento. En él se visualiza a quien investiga como un intelectual que
va más allá del dominio de los contenidos para entrar a analizar su
naturaleza y su sentido.
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• El segundo introduce un contexto de significación de la disciplina
en el marco de su historia y del proceso de especialización temática,
para reflexionar, por ejemplo, en torno a qué tiene de propio y espe
cial con relación al ámbito al que pertenece. Se señala la relación con
otros campos del conocimiento en términos de enfoques o plantea
mientos desde los que se construye.

• El tercero se refiere al espacio semántico. Los conceptos, considera
ciones y desarrollos prácticos que posibilitan construir sentido en el
marco científico o disciplinar,

• El cuarto analiza los conceptos en relación con el ejercicio profesional.
• El quinto lleva a la concreción de cómo se comprende en la investi

gación.

En la construcción de referentes conviene avanzar desde planteamiento
de conceptos hasta la configuración de estructuras y sistemas de ideas, ubi
carlos en perspectivas teóricas, para lo cual es recomendable integrar y je
rarquizar los conceptos mediante esquemas y mapas conceptuales que
posibilitan sintetizar la información y comunicarla.

Las redes conceptuales se pueden graficar mediante poliedros en que
todas las categorías se encuentran vinculadas por aristas (lineas). Cada ca
tegoría tiene múltiples interacciones, "incluyendo la variable temporal (las
cosas no son, sino que devienen en interacciones)" (Dabas, 1995,65). El
poliedro permite realizar ejercicios interpretativos para identificar, concep
tuar, graficar relaciones de diverso orden; hacer análisis de contenido. Cada
artista tiene relación con varias al mismo tiempo; cualquier relación se es
tablece, a su vez, desde varios rasgos. La unión entre dos aristas (catego
rías) se da por ejercicios interpretativos. Para Morin (1996) al hacer
interactuar los términos, se hace posible un conocimiento complejo que
comporta su propia reflexividad (Cifuentes, 2004 A).

Conviene precisar, además, la operacionalización de las categorías de la
investigación, indicando su relación con los objetivos general y específicos
y la forma como serán abordadas en la indagación. El siguiente cuadro
aporta ideas para esta síntesis:
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CUADRO 16. Estructura para la operacionalización conceptual

de la investigación

OBJETIVOS ESPECíFICOS CATEGORíA CÓMO LA DEFINO CÓMO LAINDAGO

En el cuadro se concreta el trabajo conceptual construido en la investi
gación y materializado en los referentes.

Un proyecto de investigación idóneo se basa en la construcción de CON

CEPTOS en cada espacio o contexto, en condiciones específicas,particulares,
ubicando escenarios y actores. Las concepciones se pueden precisar, inferir
y analizar a partir de conceptos, que se construyen contextualmente.

En el texto se ha reiterado que en la investigación cualitativa se reconoce
la subjetividad como parte constitutiva del proceso, hecho que implica
que las ideologías, las identidades, los juicios, los prejuicios y los elementos
de la cultura impregnan los propósitos, el problema, el objeto de estudio,
los métodos e instrumentos. Tener en cuenta la subjetividad de quienes
interactúan en una investigación implica diseñar la investigación, seleccio
nar los recursos para hacer la presentación y la divulgación de los resultados
del estudio. Este reconocimlento tiene consecuencias y debe hacerse ex
plícito en los referentes éticos de la investigación.

La inveaigación c1talitativa en las cienciashumanas indaga la con
dició11 humana; construye conocimiento mientras acoge y al mismo
tiempo evita caer en reduccionismossobre la complejidad, ambigüedad,
flexibilidad, singularidad y pluralidad, lo contingente, lo histérico, lo
contradictorio y lo afectivo, entre otras condicionespropias de la sltbje
tividad del ser humeno y su carácter social (González, 2000:78).

El objeto de estudio en el enfoque cualitativo implica cultivar valores
durante la investigación; en buena medida, la riqueza de la investigación
depende de qué tan bien sean captadas y descritas condiciones en la bús
queda de los significados. El "objeto" de investigación es sujeto inter-
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activo, motivado e intencional, asume una posición frente a las tareas
que enfrenta. La investigación es un proceso de comunicación, un diá
logo que toma diferentes formas.

La ética comunicativa estndia facetas e implicaciones de la dignidad
del ser humano como interlocutor válido. La categoría de persona, cen
tral en el ámbito ético, implica derechos a la réplica y argumentación,
pragmáticamente reconocidos. El "reconocimiento recíproco básico es
vital; sin él, una persona no podrá llegar al conocimiento de la verdad de
las proposiciones y la corrección de las normas. A partir una teoría de los
derechos humanos y de la democracia participativa, se perfila una noción
de autonomía. El punto de llegada es el de individuos que, por su compe
tencia comunicativa, tienen derecho a participar en condiciones de igual
dad en la deliberación y decisión de las normas" (Cortina, 1994:182).

En la planeación y desarrollo de la investigación cualitativa es esencial la
dimensión ética definida "en la legislación nacional e internacional acorde
con la práctica académíca y autónoma de la Universidad" (Viviescas y Ro
mero, 2004:1).

El análisis de la dimensión ética del conocimiento deriva de aportes de
autores clásicos de las ciencias sociales (Cifuentes, 2007 y Camelo y Ci
fuentes, 2007); se postula que la sociología debería comprender lo incom
prensible, la entrada de la humanidad en lo inhumano (Adorno, 1996,
12). Este planteamiento es pertinente para todo campo de conocimiento,
pues el conocimiento que no tiene en cuenta como prioridad la existencia
del otro, carece de sentido (Uribe, 1998,43).

Desde la teoría de la acción social Luckman (1996, 42-45) sustenta que
el actuar es un resultado de la conciencia, no una categoría objetiva del
mundo natural; por tanto, los actos sociales tienen consecuencias para el
prójimo y sus contemporáneos.

La relación entre la dimensión ética y el trabajo intelectual como activi
dad profesional se reconoce en autores que reivindican el sentido personal
vital y la rigurosidad en este proceso. Los pensadores más admirables no
separan su trabajo de sus vidas. El trabajo intelectual es un tipo de vida,
forma su propio yo a medida que trabaja. Organiza un archivo, un diario,
para lograr un pensamiento sistemático (Wright MilIs, 1998).
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Desde la Escuela de Francfort, en el sistema teórico critico social, el

análisis del problema del conocimiento científico es, en última instancia,
la eticidad; indica que el problema más determinante es el de cómo cada
práctica de conocimiento contribuye a la constitución de una sociedad
racionalizada en la que el ser se haga más autónomo y libre (Vargas Gui
l1én, 1997, 67).

La validez del pensamiento crítico se hace explícita en procesos de in
vestigación como la IAP; quien observa no está aislado del fenómeno,
sino que forma parte de él; el fenómeno lo afecta y viceversa (Martí
nez, 1997,27). El conocimiento transforma desde la acción con otros.

El debate en las ciencias sociales sobre las consecuencias prácticas de los
procesos de investigación y de intervención en una realidad, siguiendo a
Villasante (2000, 35), compromete la reflexión en torno a preguntas del
tipo: ¿por qué?, ¿para qué? Ligadas a ¿para quién?, ¿con quién? Las res
puestas conllevan decisiones a partir de condiciones reales y los objetivos
que se pueden proponer, ¿hasta qué punto tiene sentido comprometerse
en procesos para una investigación sin saber bien adónde vamos y cuáles
son algunas de las condiciones básicas de las que partir? ¿Hasta dónde nos
podemos involucrar en procesos de construcción social sin unas bases más
o menos fundamentadas?

La búsqueda de conocimiento de realidades sociales, inherente a la cons
trucción del proyecto de investigación cualitativa con una perspectiva ética
consecuente, propone la reflexión permanente sobre los límites y los al
cances de sus resultados. De ahí que el sentido de los mismos trasciende
el campo de una experiencia particular; por acción o por omisión, no po
demos estar al margen de las redes en que convivimos. En ese sentido,
siempre estamos haciendo construcción social de nuestros espacios, tiem
pos y relaciones.

Tanto en la naturaleza como en lo social, no nos queda más que inten
tar ser lo más lucidos y creativos posible para poder contrarrestar los
problemas que tenemos. (Vittasante y Montañés, 2000,16).

Desde la teoría de sistemas, la circularidad, introduce los conceptos de
proceso, contexto y pluralidad (Garciandía, 2005,51), como concepción
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ética diferente frente a la posición de considerar la verdad como única en
la mirada de los fenómenos. El investigador o profesional que forma parte
de la realidad observada puede observarse a sí mismo. En ese sentido, mi
rándonos a nosotros mismos podemos observar a los demás, aceptarlos,
dialogar y convivir con ellos en condiciones de mutua libertad, de
contradicción, de cooperación, antagonismo, conflicto y de conver
saciones para soluciones de conflictos y conversaciones para soluciones de
acuerdos que son conflictivos (Rozo Gauta, 2003, 9).

En el constructivismo se connota que la solución de cualquier problema
social siempre pertenece al dominio de la ética, de seriedad en la acción
frente a cada circunstancia que parte de aceptar la legitimidad de todo ser
humano (Maturana, 1995). Por tanto, la responsabilidad social tiene que
ver con nuestra conciencia de si queremos o no las consecuencias de
nuestra preocupación por las derivaciones de nuestras acciones sobre la
vida de otros seres.

Estos planteas éticos implican considerar la perspectiva de responsabili
dad social al asumir la construcción de proyectos de investigación cualita
tiva. Se requiere la solidaridad intelectual al indagar los procesos sociales
(Adorno, 1996, 62).

Desde el constructivismo se postula que la ética surge de la preocupa
ción por el otro, no de la sumisión al argumento racional; esa preocupa
ción es emocional, no racional. La autorreferencia, la responsabilidad es
importante por cuanto el camino de la sabiduría, al igual que el de [a com
prensión, la preocupación y la responsabilidad por las consecuencias de las
acciones en los mundos que los seres humanos ponemos de manifiesto y
vivimos, deben de ser cultivados en especial, si es que han de tener al
guna presencia en nuestra vida diaria (Maturana, 1996, 81-89).

Desde la complejidad, los aportes a la dimensión ética son relevantes y
tienen implicaciones desde la postura personal: el mundo se moverá en
una dirección ética sólo si queremos ir en esa dirección. Es nuestra res
ponsabilidad, aventura y desafío. De todas maneras, la ética evoluciona
en sí como un proceso social Morin, 1996).

Verdad y conocinúento son búsquedas históricas del pensanúento y de
la producción humanos. Están influenciadas por los contextos y las con-
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cepciones que en ese sentido se han desarrollado. La complejidad plantea
que la búsqueda de la verdad sobre el conocimiento no puede sino con
tribuir a la búsqueda de la verdad por e! conocimiento y, en cierto sentido,
forma parte de ella (Morin, 2002, 34).

Este texto ha hecho un recorrido desde las concepciones que sustentan
la investigación cualitativa, los enfoques que permiten asumir su desarrollo
y posicionarse frente al mismo; las modalidades y estrategias, así como al
gunas técnicas para construir conocimiento desde este enfoque y final
mente ha descrito e! proceso de construcción de! proyecto. Para aprender
a investigar hay que hacer la investigación, leer metodología de la investi
gación e informes de investigación. Este es e! camino de quienes asuman
esta meta.

En cualquier caso, que nadie espere tener todas las cosas claras antes de
comenzar su Proyecto. Una parte fUndamental del proceso de realiza
ción esjustamente el estar instalado en ese marco de incertidmnbre y
dudas. Algunas de ellasseirán aclarando a medida que vayamos avan
zando, pero no hay que preocuparse porque, al mismo tiempo, irán apa
reciendo otras muchas. Alfin y al cabo, la esencia de la función docente
es la incertidumbre (cuanto menos intelectual) y uno de los atributos
básicosde la profesión essu naturaleza dilemática. (Zabalza, 2003)
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NOTAS

1. En este punto retomamos y reorganizamos los elementos de análisis contextual des
arrollado por SEGRERA F (1998), "Importancia de la investigación universitaria la
tinoamericana en un mundo glubalizado", en revista AnálisisNro. 1, Medellín, FIDC
-FUNLAM.

2. Ver informes del Sela y CEPAL, en especial el informe de la Conferencia Regional de
Seguimiento de la Cumbre Mundial de Desarrollo Social, Sao Paulo, 6 - 9 noviembre
de 1997.

3. Este punto se puede ampliar con la lectura de Pércz, A. (1998), Nnevos paradigmasy
cambios en la conciencia histórícn, Buenos Aires, Eudeba.

4. Red Latinoamericana de Información y Documentación en Educación.

5. Resumen Analítico de Información en Educación.

6. Para conocer la forma como se elaboran los RAES, formato adoptado en América La
tina, consultar el texto Pauta para la elaboración de RAES, de la Universidad Peda
gógica Nacional, Bogotá.

7. Para profundizar sobre este tema, vale la pena consultar el texto "Curso de formación
para analistas de información documental", de Mónica Luque. Puede consultarse en
la biblioteca CERLALC.

8. Especificar si es compilador o ccmpiladora, editor, coordinador de obra.

9. El artículo "Pautas para la elaboración de RAES", de Gloria Calvo, Universidad Pe
dagógica Nacional (SF, P.P. 2-4) propone: publicación personal, libros, artículo de re
vista, contribución, publicación unidad, informe de experiencia, informe de avance,
informe final de investigación, subproducto de investigación, informe de reunión, do
cumento oficial, tesis de grado, material instruccional, ponencia, repertorio, biblio
grafía, estado del arte, otro. (Disponible para fotocopiar).

la. Para su diligenciamiento se requiere revisar los textos "Pautas para la elaboración de
RAES", Gloria Calvo, Universidad Pedagógica Nacional, y Curso de f01'mnción pnm
analistas de información dOCn11lelJtal, de Mónica Luque (OEA).

11. Descrito en el texto "Pauta para la elaboración de RAES", cit.

12. Elaborada por: (nombre), fecha y fuente de acceso.

13. Adaptación de figura presentada en el artículo "La perspectiva constructivista en la in
vestigación social", elaborado por Teodoro Pérez (2005).

14. El concepto de ámbito científico no es fácil de definir. Es más fácil referirnos a la idea
de á"ca de conocimiento, pero a veces éstas no están bien definidas ni son 10suficien
temente restrictivas como para que no nos perdamos en el intento de caracterizar algo
que no es unitario.
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