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CLASE 01 
 
 

1. ¿QUÉ ES LA ANTROPOLOGÍA? 
 
 

 Se sabe que la Antropología, recién se constituye como una Ciencia Social alrededor 
de la segunda mitad del siglo XIX con el surgimiento de la Teoría de la Evolución, la cual trae 
como consecuencia, en el campo de los estudios sociales, el concepto de evolución social, 
basándose en cómo las especies sencillas, con el correr del tiempo, se transforman en 
especies más complejas, camino que deben seguir las sociedades humanas. 
 
 Es importante mencionar que las diversas facetas del actuar humano han implicado 
que los campos de la Antropología se han debido especializar, a tal punto, que en la 
actualidad sean consideradas como ciencias independientes, aunque mantienen un 
constante diálogo, entre ellas se encuentran la Antropología Física, La Arqueología, la 
Antropología Lingüística y la Antropología Social, cabe destacar que esta última, en nuestros 
días, se aplica al término de Antropología, la cual se ha diversificado en numerosas ramas, 
dependiendo de su orientación teórica, materia de estudio o como resultado de la interacción 
con otras disciplinas. 

 
 

1.1 El Objeto de estudio Antropológico 
 

       La Antropología aborda la temática del ser humano a través de enfoques que le 
ofrecen las ciencias naturales, sociales y humanas. Su aspiración es producir conocimientos 
de éste en diversos contextos, pero siempre como parte de una sociedad, sin olvidar que es 
un ser social por naturaleza, por tanto, abarca tanto su evolución biológica como el desarrollo 
de los modos de vida de los pueblos que han desaparecido, las estructuras sociales de la 
actualidad y la diversidad de expresiones culturales que han caracterizado a la humanidad, a 
lo largo de su existencia. 
      

Como se sabe, la Antropología se constituye como una ciencia independiente durante 
la segunda mitad del siglo XIX,  donde uno de los factores que favorecieron su aparición fue 
la difusión de la Teoría de la evolución, que en el campo de los estudios sociales da origen al 
evolucionismo social, donde uno 
principales autores se encuentra 
Herbert Spencer, el cual planteaba 
que como las especies 
evolucionaban de organismos 
sencillos a otros más complejos, las 
sociedades y las culturas humanas 
debían seguir el mismo proceso. 
Cabe mencionar que los primeros 
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antropólogos eran, en su mayoría, abogados de profesión, por lo que las cuestiones jurídicas 
aparecían como preocupación principal; un ejemplo de ello, fue el descubrimiento de los 
sistemas de parentesco por parte de Lewis Henry Morgan. 
     

A finales del siglo XIX el enfoque evolucionista adoptado de los primeros antropólogos 
fue puesto en tela de juicio por las siguientes generaciones, por lo cual después de la crítica 
de Franz Boas, la mayor parte de las teorías producidas por los antropólogos de la primera 
generación se consideraron obsoletas. A partir de entonces, en la Antropología aparecen 
varias corrientes, entre ellas la escuela culturalista de Estados Unidos; la Etnología francesa; 
el funcionalismo estructural, el estructuralismo antropológico, el procesualismo o la 
antropología marxista. 
 

Por lo tanto, la Antropología es, sobre todo, una ciencia integradora que estudia al 
hombre en el marco de la sociedad y cultura a la cual pertenece, y como un producto de 
éstas. Por tanto, la pueden definir como la ciencia que se ocupa del estudio del origen y 
desarrollo de toda la gama de variabilidad humana y los modos de sus comportamientos 
sociales a través del tiempo y el espacio; en el cual ocurren, es decir, del proceso biosocial 
vivido por los seres humanos a lo largo de los tiempos.  

 
La materia de estudio de la Antropología ha sido debatida desde el nacimiento de la 

disciplina, lo común a todas las posturas es compartir la preocupación por producir 
conocimientos sobre el ente humano.  La manera  como se aborda  es el punto de conflicto, 
ya que, puede tratarse desde diversos enfoques, sin embargo, desde el inicio la 
configuración epistemológica de la Antropología consistió en preguntarse por el otro. 

 
Tras el desarrollo de diferentes enfoques teóricos en diversos puntos del planeta, se 

produjo la discusión en cuál debiera ser el aspecto de la vida humana que correspondía 
estudiar a la Antropología, los lingüistas y arqueólogos definieron sus propios campos de 
acción.  Edward B. Tylor, en su obra Cultura Primitiva propone que el objeto de estudio debe 
ser la cultura o civilización, entendida como un todo complejo que incluye las creencias, el 
arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquier otro hábito adquirido por el hombre 
como miembro de una sociedad, cabe destacar que esta propuesta está presente en todas 
las corrientes de la Antropología, ya sea que se declaren a favor o en contra. 

 
En definitiva, entienden la Antropología como una ciencia que estudia las respuestas 

del ser humano ante el medio, las relaciones interpersonales y el marco sociocultural en que 
se desenvuelve, cuyo objeto de estudio es el hombre en sus múltiples relaciones, 
considerando la cultura como elemento diferenciador de los demás seres humanos. 
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1.2 Las Ramas de la Antropología 
 
 

La Antropología es una ciencia cuyo objeto de estudio es el ser humano en relación 
con otros, debido a la complejidad de su comportamiento psicosocial es que ha tenido que 
diversificar sus métodos y sus teorías, dividiéndose, según la American Anthropological 
Association en cuatro ramas: Antropología Biológica o Física, Antropología Sociocultural, 
Arqueología y la Antropología Lingüística, para responder, de mejor forma, a los procesos 
que enfrenta la especie humana, desde diversas dimensiones. 

 
Figura n° 1: Objeto de Estudio y Ramas de la Antropología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.2.1  Antropología Biológica o Física: 
 

En primer lugar, se define como un campo de la Antropología que se especializa en 
estudiar al ser humano desde un punto de vista evolutivo y adaptativo, por tanto, no sólo se 
preocupan de los grandes cambios en los aspectos biológicos del ser humano (hominización) 
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sino que además, no menos importante, de los pequeños cambios entre las poblaciones 
humanas que han habitado nuestro planeta, desde tiempos remotos. 
 

Por todos es sabido, que la diversidad física entre los humanos incluye pigmentación 
de la piel, formas de cráneos, tipo de cabello, talla, etc. Para lo cual la Antropología Física no 
sólo se basa en estudios anatómicos, sino que además debe considerar otros como las 
interacciones con otros seres, tanto humanos, animales o vegetales, el clima, salud y por 
sobretodo, las relaciones que establecen con otras sociedades. 
 

Para llevar a cabo su tarea la Antropología Biológica o Física se apoya en diversas 
disciplinas o teorías como las siguientes: 

 
Paleontología Humana, que forma parte de las ciencias naturales y estudia la 

evolución humana a partir de fósiles humanos, lo cual la hace ser una ciencia muy 
cambiante, por los continuos descubrimientos que reafirman o modifican sus teorías. 
 

• Teoría Hominoidea: Se preocupa de la evolución humana a través de sus rasgos 
morfológicos y de sus manifestaciones culturales.  

 
• Antropogénesis: Estudia el origen de la especie humana. Su evolución a partir de los 

rasgos morfológicos, apoyada en la teoría hominoidea. 
 
• Etnología: Estudia las razas existentes y que han existido a lo largo del tiempo. 

 
• Etnografía: Estudia las manifestaciones culturales de cada una de las razas 

existentes. 
 

Además, de la Antropología Biológica o Física se desprenden otras ramas de 
conocimiento: 
 

• Antropología forense: Dentro de sus funciones principales se pueden destacar, el 
encargarse de la identificación de restos humanos esqueletizados, determinando, en 
el caso de que hayan dejado marcas sobre los huesos, las causas de su muerte, para 
poder  reconstruir la mecánica de los hechos,  en conjunto  con el arqueólogo forense, 
el criminalista de campo y médico forense. 

 
• Paleoantropología: Estudia la evolución humana a través de sus antepasados fósiles u 

homínidos antiguos, también es conocida como paleontología humana. 
 

• Antropología genética: Se caracteriza por aplicar técnicas moleculares para entender 
la evolución humana, relacionándola con otros seres no humanos. 
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Figura n°2: Ramas y Teorías en las que se apoya la Antropología Biológica o Física. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CLASE 02 
 

1.2.2. Antropología Arqueológica: 
 
 

Es el estudio científico de los vestigios del pasado humano, de sociedades, culturas o 
civilizaciones que ocuparon el planeta en tiempos remotos. 

 
La Arqueología tiene un antecedente que la ha destacado, sobretodo en las personas 

no especializadas, como una disciplina coleccionista de antigüedades, principalmente dentro 
de las sociedades europeas. Para llevar a cabo su tarea, los arqueólogos estudian depósitos, 
llamados yacimientos o sitios arqueológicos a los cuales acceden a través de excavaciones.  
       

Aunque a los arqueólogos se les ha caracterizado, como una especie de Indiana 
Jones, el método arqueológico no comprende sólo la técnica de excavación, sino por 
sobretodo, su principal preocupación es interpretar los hallazgos, tanto en su contexto como 
en relación con los conocimientos que ya se han comprobado, de acuerdo a la historia del 
yacimiento o bien otros elementos. 
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      De esta rama de la Antropología se puede desprender: 
 

• Arqueo-astronomía: Estudia el grado de conocimiento astronómico que tenían los 
diferentes pueblos antiguos, basado en el registro histórico que tenían de estos 
conocimientos, anterior al desarrollo que ha tenido la moderna astronomía. 

 
• Arqueología subacuática: Se basa en la arqueología terrestre, donde a través de la 

técnica del buceo, se han podido estudiar culturas antiguas, que por diversas razones 
se encuentran actualmente bajo el agua. 

 
 
Figura n°3: Ramas de la Antropología Arqueológica 
 
 

 
1.2.3. Antropología Lingüística 

 
 

Se preocupa del lenguaje humano, como parte constitutiva de su cultura, como se 
vincula y/o difiere, con otras lenguas, como un proceso que pudiese explicar las migraciones 
o la difusión de la información intercultural. 
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Dentro de las corrientes antropológicas, los modelos lingüísticos han sido adoptados 

como modelos de comportamiento cultural y social que permiten interpretar y analizar los 
sistemas socioculturales que subyacen al interior de cada comunidad. Por tanto, concluyen 
que la cultura y la sociedad son producto de condiciones o materiales y de las construcciones 
conceptuales o simbólicas que realizan sus integrantes. Por ende, para abordar los sistemas 
socioculturales deben hacerlo, de esta doble dimensión, como una realidad material y una 
construcción conceptual. 

 
Las lenguas les permiten  expresar diversas teorías de mundo, por lo cual son objetos 

ideales de estudio para las Ciencias Sociales, como una herramienta conceptual, aporta un 
amplio sistema de clasificación de experiencias, por lo que cada teoría, ya sea antropológica, 
lingüística o la unión de ambas, contribuye a una mayor comprensión de la cultura, ya que 
«el lenguaje es lo que hace posible el universo de patrones de entendimiento y 
comportamiento, lo cual se denomina cultura, es transmitido de una generación a otra a 
través del aprendizaje y la imitación, al igual que otros aspectos de la cultura». 
 
 

1.2.4. Antropología Socio – Cultural 
 
 

Comprende el estudio de todas las manifestaciones humanas, tanto en si mismas 
como en relación con su sociedad y con otras. 
 

La mayoría de las investigaciones antropológicas se han basado en trabajos de campo 
con diferentes culturas, por ejemplo, en la mitad del siglo pasado, los estudios se centraron 
en registrar los diferentes estilos de vida, antes que diversas culturas no occidentales 
experimentaran los procesos de modernización o globalización. Los trabajos de campo 
realizados con estas culturas, los cuales 
describen la producción de alimentos, su 
organización social, religión, vestimenta, 
lenguaje y demás aspectos de la cultura, dieron 
origen a lo que hoy se conoce como 
descripciones etnográficas. Los análisis 
comparativos de estos estudios que persiguen 
generalizaciones de los esquemas 
socioculturales, sus dinámicas y los principios 
universales, son el objeto de estudio de la etnología. 

 
Durante la segunda mitad del siglo, la etnología, conocida actualmente como 

Antropología Cultural, comienza a relacionar su objeto de estudio con  la  Antropología 
Social, desarrollada por  británicos y franceses. En un breve periodo se debatió si la 
antropología debía ocuparse del estudio de los sistemas sociales o del análisis comparativo 
de las culturas, prontamente se llegó a la conclusión de que la investigación de las formas de 
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vida y de las culturas casi siempre están relacionadas, dando origen al nombre actual de 
“Antropología Sociocultural”. 

 
Del estudio de campo de la Antropología Sociocultural, se desprenden:  
  

- Antropología del parentesco: Esta rama, como su nombre lo indica, su propósito 
principal son las relaciones de parentesco, entendidas como  fenómeno social, y no 
como solamente derivado de las relaciones biológicas que se establecen entre un 
individuo, sus progenitores y los consanguíneos de éstos; Por ende, se trata de una 
de las especialidades más antiguas de la antropología Sociocultural, relacionándose 
además con el quehacer de los primeros antropólogos evolucionistas del siglo XIX. 

 
- Antropología de la religión: Estudia los sistemas religiosos y de creencias que 

caracterizan a la cultura. 
 

- Antropología filosófica: Se desprende de la filosofía alemana, centra su atención en el 
hombre, tomando en cuenta una variedad de aspectos de su existencia  pasada y 
presente, combinándolos en un abordaje íntegro del problema de la existencia 
humana. Realizando, para su efecto, preguntas relacionadas con la naturaleza 
fundamental de su ser,  preguntas como qué diferencia al ser humano de todos los 
demás seres, cómo se ha definido a través de su existencia, pudiendo condensarlas 
en una sola: ¿Qué es el ser humano? 

 
Finalmente, se plantea que cada una de las ramas de la Antropología Sociocultural ha 

tenido un desarrollo propio, cuya diversificación no ha impedido la interacción entre ellas, ya 
que las disciplinas antropológicas comparten, por sobretodo, su interés por el estudio de la 
humanidad, sin embargo, por antonomasia, cuando en la actualidad se habla de Antropología 
se relaciona siempre con la Antropología Social. 
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Figura n° 4: Ramas de la Antropología Socio – Cultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CLASE 03 
 

 
1.3 El origen y el nacimiento de la Antropología 

 
 
 Desde tiempos remotos las diversas culturas se preguntaron acerca del hombre: 
¿Cuál es su origen? ¿De dónde viene? ¿Dónde obtuvo su estilo de vida?, entre otras. La 
Antropología, como disciplina surge recién, a instancias de la obra Histoire Naturelle, a 
mediados del siglo XVII, del escritor, naturalista, matemático, botánico, entre otras 
profesiones, Georges- Louis Leclerc.  
 
 Se considera el Siglo de las Luces como fecha de nacimiento de la Antropología, 
como disciplina, debido a que en Europa se realizaron los primeros intentos de estudiar, en 
forma sistemática, el actuar humano. Otras Ciencias Sociales como la Historia, la Filología y 
la Sociología, entre otras, surgen también durante este siglo. 
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 Por otra parte, la reacción que tuvieron, en Alemania, varios filósofos, contra el 
movimiento ilustrado, entre otros, Herder y posteriormente, Wilhelm Dilthey escribieron en 
sus obras varios conceptos que fueron centrales en el posterior desarrollo de la Antropología.  

 
 Los movimientos intelectuales de la época lidiaron con una de las paradojas de la 
modernidad: mientras el mundo se empequeñecía, se integraba cada vez más, el 
comportamiento humano era más atomizado y disperso, como lo reprodujeron en sus obras 
Karl Marx y Friedrich Engels, durante la década del cuarenta, del siglo XIX. 

 
 La Antropología, como disciplina, surge de la historia natural, que se define, 
principalmente, como un estudio de los seres humanos, que generalmente eran europeos, 
viviendo en un contexto del colonialismo, es decir, interactuando con otras culturas poco 
conocidas hasta ese entonces.  El estudio de la cultura (lenguaje, fisiología y artefactos, etc.) 
de los pueblos primitivos, como se les conocía, lo hacían de la misma forma como 
estudiaban la flora y fauna de esos lugares, esto incide en que los primeros antropólogos 
fueron biólogos (H. Spencer), o bien juristas (Bachoffen, Morgan, Mc Lennan), estas 
vocaciones influyeron en la construcción del objeto antropológico y los temas principales que 
han influido en la Antropología, a lo largo de su historia, como son la naturaleza del cambio 
social, del derecho en las sociedades y los mecanismos hereditarios que utilizan.  

 
 Dado que en sus inicios la Antropología trató de extender los conceptos con los cuales 
se analizaban las sociedades europeas para comprender de mejor forma la diversidad 
cultural que se daban en otras sociedades no europeas, se incurrió en el exceso de 
clasificarlas según el grado de mayor o menor progreso. Esto incidió que en los primeros 
años de indagación, productos de naciones más desarrolladas fueran expuestas en museos 
dedicados al arte, junto a las obras de sociedades europeas, mientras que las culturas 
nativas o menos desarrolladas se exhibían en museos de historia natural, junto a huesos de 
animales o dioramas de paisajes, costumbre que lamentablemente permanece en algunos 
sitios hasta el día de hoy. 
 

Con el correr del tiempo, la Antropología continuó alejándose de la historia natural y, 
fue así que a finales del siglo XIX, la disciplina comenzaba a independizarse definitivamente,  
por ejemplo, T.K. Penniman escribe la historia de la disciplina titulada 100 años de la 
Antropología. 

 
Esta época se caracteriza por el dominio  del «método comparativo», que asume un 

proceso evolutivo universal desde lo primitivo hasta lo moderno, el cual calificaba a las 
sociedades no europeas como «vestigios» de la evolución que refleja el pasado europeo. Los 
científicos en este tiempo, escribieron historias de migraciones prehistóricas, algunas de las 
cuales fueron valiosas y otras muy alejadas de la realidad. Fue dentro de este contexto que 
los europeos pudieron rastrear las migraciones polinésicas, a través del Océano Pacífico.  
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Finalmente, en esta época se discutió la validez que tenía la raza como criterio de 
clasificación, pues separaba a los seres humanos atendiendo caracteres genéticos; pese a 
coincidir con el auge del racismo. 

 
En el siglo XX, las disciplinas académicas comenzaron a organizarse alrededor de tres  

dominios, como son: ciencia, humanismo y las ciencias sociales. Las ciencias, explican los 
fenómenos naturales  a través del método experimental. Las humanidades se preocupan del  
estudio de las tradiciones nacionales, a partir de la historia y las artes. En cambio a las 
ciencias sociales les interesa explicar el fenómeno social a través de métodos científicos, 
buscando las bases universales que sustentan el conocimiento social, es decir, la 
Antropología no se restringe a ninguno de estos dominios. 

 
Por tanto, la Antropología basándose en  métodos que provienen de las ciencias 

naturales, creando nuevas técnicas como la «observación participante» desestructurada, que 
se basa en la nueva teoría de la evolución, surgida de la selección natural, propone, en esta 
época, el estudio científico del ser humano, concebido como un todo. Para este estudio 
antropológico pasa a ser crucial el concepto de cultura, definida de las formas más variadas, 
aunque es posible que exista consenso en su conceptualización, al entenderla como una 
capacidad social para aprender, pensar y actuar.  

 
En definitiva, la cultura surge como un producto de la evolución humana y elemento 

distintivo del hombre, lo cual lo hace diferente a otras especies, que trasciende a la oposición 
entre la naturaleza y la consolidación; a las distinciones entre política, religión, parentesco, y 
economía  como dominios autónomos, por ende la Antropología  supera las divisiones entre 
las ciencias naturales, sociales y humanas al explorar las dimensiones biológicas, 
lingüísticas, materiales y simbólicas de la humanidad en todas sus formas. 

 
 
 
                                      Realice Ejercicio N°1 
 
 
 
 

 1.4  La Relación que se establece con Trabajo Social 
 

 La Antropología permite un enfoque multidisciplinar y holístico donde: 
 

• Los resultados de su labor  son vinculantes con la realidad social. 
• El debate de las políticas socio - culturales se producen a la luz del seno de la 

sociedad. 
• Se investigan las distintas alternativas de intervención en lo social, involucrando, para 

ello, la antropología del desarrollo. 
• El Antropólogo puede actuar como portavoz o defensor de los grupos sociales en sus 

relaciones con las instituciones sociales. 
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• Se puede participar de proyectos de "emancipación", "liberación", que son procesos 
que involucran cambios, teniendo en cuenta las situaciones de clase, género, 
problemáticas vinculadas a la violencia, drogas, etc.  

 
Tanto el Antropólogo como el Trabajador Social  trabajan con personas, la diferencia 

que se establece es que el Trabajo Social va ha intervenir mientras que la antropología 
proporciona los medios, la información necesaria para que dicha intervención sea la  
correcta, libre de errores, es decir, no se transforme en un fracaso. Por tanto, la antropología 
es la principal fuente de información, en relación a la cultura, genética, costumbres, etc. de 
otros grupos y personas que ayudarán al Trabajador Social a diagnosticar las causas de los 
problemas, efectos, consecuencias, etc. y así poner remedio a los problemas que tiene el 
grupo de un modo más practico. 
 

La metodología utilizada por el Antropólogo y el Trabajador son distintas, aunque en 
ambos casos se utiliza el “Trabajo de campo”, en trabajos de intervención e investigación. 

 
La Antropología propone una reflexión seria y profunda de su objeto de estudio, 

aunque muchos propugnan una antropología ajena a la realidad social, ciertamente es en 
esta relación estrecha con la problemática social y cultural que la labor del antropólogo 
alcanza su mayor dimensión. 

 
No obstante, muchos persisten en enviar a la antropología y al Trabajo Social a 

mundos independientes, quizás esto sea posible en determinados ámbitos académicos, pero 
la separación de ambas disciplinas constituye una visión parcial de la sociedad y del logro de 
posibles resultados a la problemática que ésta vive, lo anterior es aplicable incluso para 
realidades tan complejas como las sociedades de las grandes urbes. Nada es más perjudicial 
para la humanidad que el que un sector de la sociedad se crea portador de la verdad 
científica y  la combine con unos cuantos deseos elementales.  
 

Precisamente, la antropología social se ha caracterizado, por haber sido la única en 
sostener siempre la pertinencia de una metodología con un enfoque holístico, con una 
particular preocupación por las descripciones y análisis de tipo cualitativo; donde exista una 
aproximación personalizada con estancia larga en campo por parte del investigador; que el 
analista debe ser el mismo que obtiene la información en forma directa, por  considerar que 
lo pertinente es trabajar con unidades micro para poder entender lo que las mismas expresan 
al nivel macro. 
 

La enseñanza que aporta la Antropología en relación con el Trabajo Social permite 
una visión completa de todos sus principales objetos de estudio, las instituciones políticas, 
las relaciones familiares, entre otras, también permite reflexionar en torno a temáticas de 
interés del Trabajador Social, dentro de las cuales podemos destacar: la drogadicción, la 
violencia en todas sus gamas, los estudios de género, de educación, de barrios, etc. 
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En síntesis, un trabajo multidisciplinario entre el Antropólogo y el Trabajador Social 
permiten tener como resultado respuestas factibles y reales: donde ambos profesionales 
interactúan en una labor única. El "encuentro" de los problemas, con el logro de "soluciones” 
 

CLASE 04 
 
 

2. CONCEPTOS BÁSICOS DE CULTURA 
 

Todos los seres humanos, desde su nacimiento, pertenecen a una sociedad humana 
debidamente organizada, desde donde adoptan los usos, costumbres, tradiciones, creencias, 
es decir, que al interactuar con otros, van formando su personalidad, que los convertirá en 
seres únicos e irrepetibles. Por ende, la cultura representa el contexto en el cual se 
desarrollan todas las experiencias de vida del sujeto, el cual al entrar en contacto con otras 
individualidades  permite el desarrollo mutuo. 
 

La vida de todo ser humano siempre está dirigida hacia otros con los cuales interactúa 
dentro de un contexto social, logrando desde allí, la mayor parte de sus características, tanto 
en el pensar como en el actuar. 

 
 

2.1 Individuo 
 
 El individuo como concepto puede ser analizado desde muchos puntos de vista,  por 
ende  posee  variadas aristas, dentro de las cuales destacan, aquella que lo plantea como 
todo aquello que no se puede fragmentar  y otra que hace referencia específicamente al ser 
humano como componente de una sociedad, planteándolo como la unidad más pequeña de 
los sistemas sociales, en los cuales ellos mismos se organizan, viven, se relacionan e 
interactúan con su entorno.   
 
 Partiendo por el nivel Ontológico, lo que más enriqueció el análisis del concepto de 
individuo fueron las teorías del filósofo francés Rene Descartes, el cual propuso la célebre 
frase “Pienso, luego existo”, la cual plantea que el individuo es considerado como tal, cuando 
posee la capacidad de reflexionar, pensar y de recurrir a sus dotes racionales,  reconociendo 
además su posicionamiento en un medio, en el cual existe y las relaciones con el mundo que 
lo rodea. 
 
 En otro ámbito se ha propuesto la idea del individuo como un ser único e irrepetible en 
el mundo, ya que, desde el momento en que nace posee características propias, surge en un 
lugar, espacio y tiempo determinado, viene con aptitudes, rasgos físicos y sicológicos que 
son propios de él, etc., por ende no puede ser copiado o imitado.  
 
 Sin embargo el individuo como persona, no es algo que está diseñado con 
anterioridad, si no que todo lo contrario es alguien capaz de adquirir capacidades, de 
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adaptarse a su entorno, de socializar y desarrollar cultura, y es aquí donde la sociedad 
cumple un rol preponderante para que un individuo se convierta en tal. 
 

Debido a lo planteado anteriormente 
surge el concepto de socialización, el cual 
comienza con el nacimiento de la persona y 
termina en el momento en que ya está 
convertida en un ser social, perteneciente a una 
cultura y a un contexto, en el cual vive, se 
desenvuelve y se relaciona con su entorno día a 
día, dicho proceso transforma progresivamente 
a un recién nacido, el cual posee muy pocas 
conductas en un sujeto Social  autónomo, capaz 
de desenvolverse por si mismo en el mundo en 
el cual ha nacido. 
 

En definitiva  la socialización es el mecanismo tanto social como cultural, mediante el 
cual una sociedad asegura su continuidad a través del tiempo y la persona llega a ser 
individuo, permitiéndole acumular y asimilar todo aquello que toma de la sociedad, 
transformándose en seres diferentes y únicos, pero para eso necesita de diversos agentes 
que colaboren para que este proceso funcione, siendo los más importantes, la familia, los 
colegios y los medios de comunicación que poseen en cada territorio, los cuales cumplen la 
función de transmitir todos los valores, las creencias y los significados propios de su cultura a 
los niños pertenecientes a ella. Las generaciones mayores o más adultas transmiten su 
cultura como un legado a las generaciones más jóvenes, pero también se transforma en un 
doble juego, ya que se selecciona lo que se quiere transmitir y a su vez el receptor también 
filtra lo que recibe de acuerdo a sus intereses personales.  Es un tema que esta relacionado 
con la endoculturación. Todo individuo es social, es decir se integran a la cultura y la 
sociedad tanto como la cultura lo integra a él. 

 
La cultura no sólo tiene un aspecto social, también tiene un aspecto individual. Sobre 

la base de los aprendizajes adquiridos en el proceso de socialización, las personas se van 
haciendo únicas e irrepetibles, se van afianzando sus habilidades, su propia forma de ver las 
diferentes situaciones de la vida, se van formando sus gustos en los distintos ámbitos, ya sea 
en la moda, en lo relacionado a la alimentación, deporte, política, etc., van diferenciando, sus 
gustos, y forman su propia escala de valores, aunque ésta cambia con el tiempo y la 
sociedad. 
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2.2  Herencia Biológica y Social 
 
 

La herencia biológica es el fenómeno que permite explicar la transmisión de gran  
parte de las características de los seres vivos, tanto físicas, como fisiológicas. En el reino 
animal el comportamiento constituye el elemento clave de la dotación genética de cada 
individuo; las diferencias entre unas especies y otras.  

 
  La conducta al estar muy ligada al Sistema Nervioso Central, trae consigo una relación 

muy estrecha entre las complejidades de una y otra especie; las especies superiores cuentan 
con una mayor complejidad en sus sistemas nerviosos que las  inferiores, pero aunque el 
Sistema Nervioso es un ente heredado orgánicamente, a través de la herencia biológica, la 
cual determina sus características, una mayor complejidad cerebral, no supone una mayor 
cantidad de comportamientos heredados. 
 

  Hay dos ejemplos de comportamientos complejos: la abeja y la hormiga. Las 
conductas de estos animales en estos casos dan lugar a organizaciones sociales muy 
estructuradas, se  llama “inteligencia” animal pues se comportan así desde el primer instante 
de su nacimiento. 
 

  Mucho más complejo es el proceso que vivencia el hombre, ya que cuando nace, sabe 
hacer muy pocas cosas y cuenta con mínimos comportamientos heredados, por ende 
durante mucho tiempo necesita ayuda para realizar acciones de todo tipo, como comer, 
bañarse, desplazarse de un lado a otro, entre otras,  y protección hasta para lo más básico 
que es el proceso de sobrevivencia. Sin embargo con el pasar de los años y debido a que su 
sistema nervioso central es mucho más complejo y desarrollado que el de la hormiga o la 
abeja, va adquiriendo comportamientos y aprendizajes que lo hacen distinto de las otras 
especies e incluso de los demás seres humanos. 
 
 Si el hombre contara con muchas conductas al nacer su comportamiento estaría muy 
determinado, por ende el hombre hereda un cerebro el cual le permite obtener una variada 
gama de aprendizajes, los cuales hacen notar la diferencia y superioridad que existe en 
relación con el mundo animal. 
 
 Sin embargo un sistema nervioso central complejo no es el principal requisito para 
aprender, sino que, el entorno también juega un rol fundamental en el proceso de 
aprendizaje, ya que, se necesita un ambiente propicio que enseñe o permita aprender.  Si el 
ser humano que nace se convierte en una persona de comportamiento complejo, es que ha 
convivido en un ambiente complejo, constituido por otros individuos. En síntesis, el medio 
social que actúa sobre cada persona, desde que ésta nace, es el que permite que dicha 
persona se comporte de acuerdo a lo establecido en su propia cultura 
 
 Baldwin resume la “herencia social” como algo que permite la transmisión, cuando 
ésta no es posible por medios genéticos; como la adaptación se mantiene por medios 
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culturales, la especie dispone de más tiempo para acabar desarrollando congénitamente esa 
disposición ontogenética. Por tanto, la inteligencia acabaría por generar un comportamiento 
que puede darse ya instintivamente, lo que afianza aún más la herencia, debido 
precisamente por esa doble vertiente hereditaria, no obstante en el ser humano la “herencia 
social” tiene un mayor peso que la herencia biológica, justamente lo inverso que en los 
animales inferiores, es decir, lo que al hombre le falta por instinto lo suple con la inteligencia; 
se trata de una plasticidad psíquica que le permite aprender de manera consciente, sin estar 
supeditado a un modelo rígido instintivo. 
 
 
 

2.3  Herencia Social 
       
 La Herencia Social, consiste básicamente en la transmisión oral, escrita, y a través de 
otros medios como, las esculturas, los monumentos y los inventos entre otros, de las ideas, 
ejemplos y realizaciones humanas.  Todo esto ha traído como consecuencia la supervivencia 
intelectual del ser humano, la cual deja como herencia lo que denominamos “cultura”, que es 
un beneficio para todos los individuos que pertenecen a una sociedad determinada.  Algunos 
de estos elementos al ser puestos en práctica, producen cambios y potencian el desarrollo 
de una comunidad, dentro de los que se pueden destacar, se encuentran los 
descubrimientos científicos, la música, la pintura, el desarrollo tecnológico y los derechos 
humanos entre otros. 
 
  Los grandes avances que la ciencia ha aportado a la humanidad han revolucionado el 
concepto que se tiene sobre los hechos y las cosas de la naturaleza, cambiando la 
concepción que las personas tenían sobre el mundo. Las teorías científicas más 
trascendentes sobre las que se apoya el desarrollo de la ciencia son producto del 
pensamiento de los seres humanos, por esa misma razón están sujetas a ser corregidas o 
sustituidas en el tiempo por otras. 
 
 Por otro lado, la sociedad, se encuentra cambiando permanentemente y muy rápido, 
en razón de las nuevas ideas; por lo cual no parece haber nada fijo en cuanto a conceptos.  
Pretender mantener una sociedad sin cambios, es imposible, ya que cualquier sociedad  está 
sujeta a un proceso continuo de transformaciones; por lo que los seres humanos más 
preparados deben estar buscando nuevas soluciones a los problemas contingentes que 
surgen en las distintas sociedades: El calentamiento global, la violencia intrafamiliar, escolar, 
los tratamientos y medicamentos para las diversas enfermedades que van apareciendo con 
el pasar del tiempo, la crisis económica, los innumerables problemas en el área de 
educación, como la deserción escolar, bullyng etc. Entendiendo,  que lograr la perfección y 
seguridad absoluta está fuera del alcance del hombre. 
 
 Fue así, como gracias a sus conocimientos e ideas desde la antigüedad y hasta el 
presente, el hombre trató ya no sólo de sobrevivir y superar los problemas que el medio le 
presentaba, sino incluso ahora ha aprendido a dominarlo en muchos aspectos para bien o 
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para mal, sin embargo a pesar de todo el conocimiento que posee, que le ha permitido 
desarrollar positivamente la sociedad en la que vive, destacando la llegada del hombre a la 
luna, poner una sonda en Marte, y una estación espacial tripulada, a su vez también ha 
permitido desarrollarse en un ámbito negativo para la humanidad dentro de lo cual se puede 
mencionar la creación de todo tipo de armas, que para lo único que han servido ha sido para 
generar guerras y destrucción, y no  se ha podido enfocar y priorizar el dinero utilizado en 
dicho armamento, para solucionar problemas que realmente afectan a la sociedad, como lo 
es la pobreza, los problemas de la educación, de la salud y muchos otros. Todo esto pasa 
debido a que no ha sido posible humanizar la economía ni la ciencia, para que todos los 
descubrimientos y avances tecnológicos y científicos, sean utilizados en beneficio de la 
humanidad 
 
 Diversos autores como Sócrates, Aristóteles, Galileo y Darwin, no sólo se basaron en 
la racionalidad de sus ideas, para llevar a cabo  su proceso de formación como especialistas 
de sus respectivos campos de estudio, sino que también comprendieron que la cultura no 
sólo era llenar la mente de conocimientos, sino que también era tener una vida llena de 
“espiritualidad”, para lograr así ser verdaderos seres humanos y contribuir a mejorar tanto en 
el ámbito individual como en el social. 
 

CLASE 05 
 
 

2.4  Género y sus Divergentes 
 
 El género es el conjunto de creencias, prescripciones y atribuciones que se construyen 
socialmente tomando la diferencia sexual como base. Esta construcción social funciona 
como una especie de "filtro" cultural con el cual se interpreta al mundo o también como una 
especie de armadura con la que se constriñen las decisiones y oportunidades de las 
personas dependiendo de si tienen cuerpo de mujer o cuerpo de hombre. Todas las 
sociedades clasifican qué es “lo propio” de las mujeres y “lo propio” de los hombres, desde 
esas ideas culturales se establecen las obligaciones sociales de cada sexo, con una serie de 
prohibiciones simbólicas. La cultura es un resultado, pero también una mediación, donde lo 
simbólico es la institución de códigos culturales que, mediante prescripciones fundamentales 
como las de género, reglamentan la existencia humana. La socialización y la 
individualización del ser humano son resultado de un proceso único: el de su humanización, 
o sea, de su progresiva emergencia del orden biológico y su tránsito hacia la cultura.  
 
          Todas las personas independientes de la sociedad en la que estén insertas se ven 
enfrentadas al hecho de la diferencia sexual.  Cada cultura realiza su propia caracterización y 
simbolización de la diferencia entre hombres y mujeres. Lo que caracteriza al ser humano y 
lo diferencia de las demás especies es el habla, el cual posee una estructura que está fuera 
de la conciencia del hablante individual, pero sin embargo éste hace uso de la estructura 
presente en su mente, de tal forma que se convierte en el elemento fundamental que le 
ayuda a transformarse en sujeto social. El lenguaje es un elemento fundante de la matriz 
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cultural, o sea, de la estructura madre de significaciones en virtud de la cual las experiencias 
se vuelven inteligibles. Con una estructura psíquica, que incluye al inconsciente, y mediante 
el lenguaje, que es universal, aunque tome formas diferentes, los seres humanos simbolizan 
la diferencia sexual, la cual hoy en día denominan género. 
 
           Existen muchas y variadas simbolizaciones de lo que es la diferencia sexual en las 
diferentes culturas, es decir, existen muchos y variados esquemas de género. Estos 
símbolos que se plantean en relación a esta temática, toma fuerza en diferentes conductas 
plasmadas en ideas, representaciones sociales y discursos, influyen y condicionan las 
acciones y conductas objetivas y subjetivas de todas las personas en función de su sexo.  
 
 En lo que se denomina constitución de género, las diferentes sociedades estructuran y 
plantean las funciones y conductas que deben adoptar los hombres y las mujeres, 
dependiendo  del entorno y contexto en el que se encuentren.  
 
           Desde la infancia los seres humanos se percatan de las diferencias entre lo masculino 
y femenino, a través de variados símbolos proporcionados a partir del lenguaje y de variadas 
acciones y conductas que realizan en su entorno. Se puede decir que en los primeros años 
de vida, los niños y niñas poseen un sentido común que los hace diferenciarse entre ellos en 
relación a su género y que con el pasar de los años, van adquiriendo los conocimientos en 
relación a las diferencias que existen entre ambos sexos tanto en lo físico como en lo 
biológico.  
 

Entre los dos y tres años, las niñas y niños saben referirse a sí mismos en femenino o 
masculino, dependiendo su caso, aunque no manejen las diferencias biológicas ni físicas que 
existen entre los dos géneros, pero son capaces de notar la diferencia en cosas básicas 
como los juguetes, los colores y el tipo de ropa y los símbolos que hacen distintos a los niños 
de las niñas. 
 
 El género plantea que el hombre con la mujer, a pesar de sus diferencias, son seres 
que se complementan entre sí.  La base de la construcción del género se encuentra basada 
en lo que en tiempos pasados fue la división del trabajo según el sexo, la cual está 
prácticamente obsoleta en la actualidad. 
 
 La sociedad se constituye, pero a su vez se va modificando constantemente a través 
de los significados, símbolos y valores de los que residen en ella. Hay que formular métodos 
de reflexión y razonamientos que permitan crear estrategias y modos de actuar más grupales 
y democráticos, ya que no se debe tratar con igualdad, cosas que son diferentes, hay que 
tratar de construir un piso de igualdad, pero tomando en consideración las diferencias que 
existen entre ambos sexos. 
 
 Un desafío que se debe plantear en estos días es el de trascender a las definiciones 
tradicionales del significado de ser hombre y el de ser mujer, ya que muchas personas a 
través de sus experiencias de vida, no se sienten identificadas con los esquemas rígidos de 
estas concepciones de género, dichas personas se sienten violentadas y no representadas 
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en su propia identidad, por estos códigos y estereotipos existentes de género. Se debe 
reconocer la multiplicidad de posiciones y de nuevas identidades entre mujeres y hombres, 
para reducir la complejidad de las relaciones humanas. Es fundamental que se amplíe la 
comprensión y deben percatarse, que existen varias combinaciones posibles entre la 
orientación sexual, el cuerpo y el habitus de género de una persona. 
 
            Aceptar las múltiples formas de existencia social de las personas ya sea, en cuerpo 
de hombre o de mujer, perfila una nueva visión sobre la diferencia de género y sexual.  Hoy 
se propone una postura democrática y de igualdad de trato y de oportunidades a todas las 
personas, independiente de su sexo a diferencia de ciertas prácticas de discursos rígidos de 
género, los cuales son opresores y discriminadores. 
           
 La reconstrucción del género es un proceso de revolución cultural, ya que como seres 
humanos en su cultura reciben símbolos y significados, los cuales pueden reformular o 
replantearlos cuando las normas de género recibidas no son acordes a lo que piensan. Una 
resignificación igualitaria en la temática de género haría que se difundieran muchas formas 
de ser hombre o mujer, que van más allá del marco binario que existe actualmente.  Sólo 
mediante las formas negativas, que critican, oprimen y discriminan a las personas en función 
de su género, se podría reformular una nueva definición de las personas. No deberían ser 
nunca discriminados por su género, ya que pertenece a la cultura, y ésta a su vez está en 
constante cambio y transformación debido a la intervención del ser humano.  
 
 
 Realice Ejercicio N° 2 
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Figura n°5: Conceptos Básicos de Cultura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  FUNCIONALISMO 
 
 

El funcionalismo se caracteriza por la utilidad que se le otorgan a las acciones que 
mantienen el orden establecido en las sociedades, surge en Inglaterra, en la década del 
treinta, del siglo pasado, a la luz de la Sociología y la Antropología Social. El sustento teórico 
se asocia a Emile Durkheim, es considerado un enfoque empírico que realza el Trabajo de 
Campo, como su metodología más importante. 

 
 

3.1 Comportamiento y sistema de creencias 
 
 
 En las Ciencias Sociales, las creencias o sistemas de creencias son analizadas como 
las causantes del sentido que tienen las interacciones que se producen entre los individuos 
que pertenecen a una determinada sociedad; son elaboradas a través de procesos holístico 
que se producen en la interioridad subjetiva de cada sujeto y desde ahí son proyectadas en 
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las relaciones que establece con los otros, reconfigurándolas, formando secuencias 
inacabadas y recursivas, en las cuales confluyen historias personales, circunstancias que en 
conjunto conforman el imaginario colectivo. Para Ortega y Gasset las creencias forman la 
base de la vida, los ponen delante de la realidad misma, en cierta medida, se utilizan para 
justificar el actuar humano. 

 
 La Sociología  para comprender y explicar las creencias, utiliza planteamientos 
teóricos que se relacionan con la función que cumplen en las relaciones que establecen los 
sujetos en sus relaciones sociales. Plantea que su sustento teórico está formado por una 
secuencia que oscila entre elementos que van de una máxima racionalidad a otros que 
contienen un mínimo nivel de reflexividad, por ende, comprende interacciones que van desde 
las realizadas de manera presencial a otras que pueden ser sólo virtuales, dándole sentido a 
la orientación de la acción, por lo cual son productos de las interacciones sociales, no se 
pueden entender fuera de ellas. 
 
 Los vínculos que se conforman en los sistemas de creencias tienden a explicarse en 
complejos sistemas simbólicos, creados y re- creados a lo largo del tiempo; son posibles de 
estudiar si se emplean instrumentos analíticos diferentes, con el fin de comprender el actuar 
humano, tanto en su forma subjetiva, como en las relaciones sociales y políticas. 
 
 Los tipos de creencias que sustentan las relaciones interpersonales conforman una 
amplia variedad, en el cual se pueden reconocer dos principios fundamentales: 
 

• El primero, se sustenta en la reflexividad cuya función es orientar la conducta 
humana hacia el logro de un fin,  son  llamadas creencias racionales.  

• El segundo, tiene como sustento diferentes creencias no racionales. 
 

 Pareto, plantea que no importando el tipo de creencia que dé sentido a la acción, 
éstas aportan los elementos que permiten justificarla, mantenerla, modificarla, suspenderla o 
finalizarla. 
 
 A estas alturas, cabe preguntarse, entonces ¿qué son las creencias? En primer lugar, 
se puede decir que es tener un sentimiento de adhesión a algo o a alguien de lo cual es difícil 
dar razón, además se sostiene que su contenido cambia de una cultura a otra incluso entre 
los distintos sectores que la componen. 
  
  Una primera clasificación sería: 
 

• Valorativas: Tienen un carácter normativo. 
• Visiones de mundo: Si son el producto de una mezcla de creencias. 
• Religiosas: Se fundamentan en la fe y en la trascendencia. 
• Políticas: Forman parte de las ideologías. 
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 Además se menciona que el punto de unión de todos estos tipos de creencias es que 
todas sufren un proceso de internalización individual y colectivo, que constituyen el sustento 
teórico que justifica las acciones humanas, aunque en muchas ocasiones cuesta darse 
cuenta de dichas creencias. Por ende, se puede afirmar que la función de los sistemas de 
creencias es satisfacer la necesidad humana, la cual es comprender el sentido que le da a su 
vida en relación con los cuales comparte su mundo, es decir, que las creencias elaboradas y 
transmitidas por el sujeto producen contextos significativos, en los cuales interactúa con los 
otros, comprendiendo de esta forma, el comportamiento, ya sea individual o colectivo. 

 
 

CLASE 06 
 

 
 Entonces, se puede decir que existen los siguientes contextos donde se desarrollan 
las creencias o sistemas de creencias: 
      
a) Contexto subjetivo – objetivo: La Sociología con un fin analítico afirma que en todo 

sistema de creencias, compartido y aceptado por todos los integrantes de un grupo 
social se desarrolla en dos dimensiones: subjetiva o individual y  objetiva o colectiva, 
pero dejando claro, que en el proceso de elaboración esta dualidad, forma una unidad 
inseparable, aunque cada sujeto o grupo social le dé mayor importancia una más que la 
otra. 
 
El doble carácter que se le asigna al actuar humano sirvió como sustento a las teorías de 
Durkheim y Weber. El primero enfatiza la exterioridad y el carácter objetivo de la realidad 
social, considerándola como una cosa que se desarrolla fuera del individuo, por lo que es 
susceptible de ser influenciada para producir integración, adaptación y cohesión de todos 
los integrantes de una sociedad. 
 
En cambio, para Weber las creencias constituyen uno de los fundamentos en los cuales 
las culturas basan su orden social, ya que, sus conductas referidas a otros están 
orientadas hacia un valor subjetivamente creído, constituyendo una justificación del 
comportamiento social, permitiendo la construcción del tipo de mundo que todos los 
miembros de la comunidad sueñan. 
 
En definitiva, estas dos perspectivas no son contradictorias, por un lado, la sociedad 
presenta una realidad objetiva y cada sujeto aporta el sentido, elaborado en su intimidad 
subjetiva, por lo cual Sociedad e individuo conforman una misma realidad, donde el 
sistema de creencias forma parte del sistema cultural y el individuo las internaliza a 
través del proceso de socialización. 

 
b) Contexto Político: Las creencias al darle sentido al ordenamiento social que cada 

individuo quiere darle a su mundo no sólo sirven de guía para su vida cotidiana sino que 
además orienta a quienes forman parte del sistema político que los gobierna. 
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Para tratar de descubrir los motivos que dan sustento a la legitimidad de un determinado 
ordenamiento social se deben considerar los que provienen de los que gobiernan y 
aquellos de los que son gobernados. Los primeros recurren a un conjunto de propuestas 
que sirven de fundamento para las decisiones políticas que deben tomar, para que de 
esta forma sean acatadas, produciéndose un proceso circular que se retroalimenta con 
el orgullo del gobernante y la creencia que es propia del gobernado, la cual constituye la 
base de ese orgullo. 
 
Weber dice que el fundamento de toda dominación u obediencia se basa en el prestigio 
del que gobierna, sostenido por leyes y normas que han sustentado esta costumbre 
desde tiempos inmemoriales, referidas al liderazgo de profetas o héroes, deja claro que 
la legitimidad no es estática por el contrario sufren las transformaciones propias.de los 
procesos que ocurren en todas las sociedades. Dichas transformaciones siguen un 
proceso, primero se modifican las organizaciones, luego, las ideas y creencias, para 
finalmente, la forma como interactúan los sujetos. En definitiva, los gobernantes 
poseedores de un carisma, modifican desde adentro, a los sujetos y organizaciones con 
la impronta que  orienta a los valores, leyes, tradiciones y creencias que desea inculcar 
entre sus gobernados.  
 
Entonces, la creencia sirve de contenido para justificar la obediencia de los gobernados, 
con el fin de satisfacer lo que requiere el gobernante, teniendo en cuenta siempre los 
criterios que sustentan su relación; dejando en claro que toda creencia política es falible, 
aunque incorpore un conocer a través del entendimiento o por medio de la voluntad. 
 
Otra dimensión del contexto político es la superposición entre política y cultura, 
constituyendo la base de lo que se conoce como cultura política, se refiere entonces, a la 
interrelación entre el campo del simbolismo de las ideas con las distintas maneras que 
tienen las sociedades de ejercer la política. Bajo este concepto se distinguen diversas 
perspectivas, como son: la acción política subjetiva, y la relacionada con el ámbito 
sociopolítico, en pos de conocer las motivaciones, expectativas, esperanzas, y 
aspiraciones que tiene el hombre en su interacción con el ordenamiento social que 
posee una determinada cultura. 

 
c) Contexto ideológico: En una primera aproximación se puede afirmar que las creencias 

forman parte del concepto de ideología. 
 
Para la corriente estructural – funcionalista la ideología está formada por un sistema de 
creencias cuya función principal es producir la integración de los miembros que 
componen una determinada sociedad. 
 
Parsons define la ideología como: 
 

• Un sistema de creencias que los miembros de una comunidad mantienen en común. 
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• Un conjunto de ideas que orienta la integración evaluativa de una colectividad. 
 
Edward Shils define a la ideología como una de las maneras que fundamenta los diversos 
modelos integradores de las creencias morales y cognitivas sobre el hombre, la sociedad 
y el universo en las sociedades humanas. 
Para Paul Ricoeur, la ideología consiste en servir de puente para la memoria colectiva 
con el propósito de que el valor fundante de la sociedad se convierta en objeto de 
creencia de todos los que la componen. 
 
Lo que comparten estas concepciones es que la ideología está orientada por creencias 
que se sustentan en valores compartidos por los miembros de la sociedad y actúan como 
un factor integrador. 
 
Hasta aquí se puede afirmar que en la construcción de una ideología es posible realizar la 
integración de los elementos subjetivos y objetivos, ya que, son orientaciones valorativas 
que se encuentran en cada miembro de una comunidad y proyectadas hacia la política. 
Estos argumentos, relativos a la autoridad política, reafirman que los sistemas de 
creencias, es el sustento teórico sobre el cual se construye la ideología, entendida como 
el conjunto de ideas que fundamentan la labor de los sectores que poseen el poder, 
elaboradas en conjunto con la comunidad, lo cual favorece su aceptación. El mayor o 
menor grado de aceptación permite observar la legitimidad política, actuando como 
orientadora de la acción social, según el contexto histórico en que se desarrollan, 
convirtiéndose, en la mayoría de los casos, en formas de control, lo cual permite que el 
sistema ideológico perdure y se reconsolide en el tiempo, a pesar de no ser congruente 
con un movimiento social. 
 
A modo de síntesis, el objetivo del análisis realizado ha sido comprender uno de los 
fundamentos del actuar del ser humano, y  que por las características de la época, en la 
cual estamos viviendo, se puede percibir que una de las claves que explican los 
desencuentros que existe entre sociedades, se debería a los diferentes sistemas de 
valores y creencias que ellas poseen. 
 
La magnitud de este fenómeno contemporáneo lleva a suponer que un nuevo sistema 
social se está construyendo, sosteniendo que una fuente de ese proceso se expresa en el 
desarrollo científico y tecnológico, el cual produce nuevos conocimientos y herramientas, 
trayendo como consecuencia, una cultura hedonista, que se caracteriza por la violencia, 
la exclusión, el hambre, el desempleo, racismo y otras consecuencias negativas para el 
sujeto. En estos días, conceptos como mundialización, globalización avalan la imposición 
de sistemas de creencias estandarizadas, que en algunos casos perciben al otro como un 
enemigo o lo advierten como un peligro, por lo cual es excluido. 
 
Por tanto, todo lo expresado hasta aquí es una interpretación sobre esta realidad 
dinámica, en la cual el conocimiento de lo pasado determina que los cuestionamientos 
que se  hacen a los sistemas de creencias pueden ser observados sólo una vez que se 
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concluya el proceso de transformación de la sociedad, es decir, cuando se dan cuenta 
que ya han sido incorporados por la mayoría de sus miembros, por ende produciendo, en 
definitiva, cambios en el sentido que le otorgan a sus relaciones sociales. 
 
Este análisis puede contribuir en el logro de conocer el sustento teórico que subyace en 
los comportamientos sociales, contribuyendo a construir sociedades más integradas y 
solidarias. Hay que tener en cuenta que el hombre, por naturaleza, tiene las capacidades 
para tomar una posición más activa, en torno a darle un sentido positivo al mundo soñado 
por todos, está en sus conocimientos y posee la voluntad para lograr que los sistemas de 
creencias que van quedando obsoletos o perdiendo vigencia puedan ser reemplazados 
por otros que ayuden en la construcción de un mundo más justo y solidario. 

 
      CLASE 07 

 
3.2  Emile Durkheim y la Estructura Social 

 
 
 La  teoría funcionalista surge en el organicismo social de Spencer, el cual elabora un 
cuadro comparativo entre la evolución que tuvieron los organismos biológicos y el desarrollo 
de algunas sociedades. Spencer define a las sociedades como un conjunto de órganos, 
estructuras que se desarrollan de lo homogéneo a lo heterogéneo, para él las estructuras son 
las instituciones que cumplen alguna función social, acciones dinámicas dentro de la 
sociedad, para satisfacer la necesidad de cumplir otras funciones, permitiendo crear 
estructuras cada vez más complejas. 
 
 Emile Durkheim, hace suyo los planteamientos de Spencer, afirmando que las 
sociedades se estructuran alrededor de pilares fundamentales que se manifiestan a través de 
expresiones reconocidas por todos sus miembros. Son la ciencia de las instituciones, es 
decir, lo social es institución. 
 
 Para Durkheim, las instituciones son todos los sistemas de creencias y modos de 
actuar instituidos por la sociedad, incluyendo las órdenes institucionales que provienen desde 
la familia  hasta las normas y valores, las considera externas al individuo, que actúan sobre 
él en forma represiva. Por otro lado, considera a las instituciones como hechos sociales, 
modos de pensar, actuar, sentir, que son impuestas por la colectividad, es decir, son una 
producción del grupo que el sujeto interioriza y hace suyo. Para Durkheim es muy importante 
que la sociedad sea integrada con altos niveles de cohesión, capaz de sustituir las 
instituciones que no satisfagan las necesidades que tiene la sociedad en el presente. 
 
 El enfoque estructural funcionalista es empleado en la Antropología y la Sociología, 
sus orígenes se remontan a los trabajos realizados por Emile Durkheim, dentro de los cuales 
podemos destacar: “La división del Trabajo Social” y “Las Reglas del Método Sociológico”. 
En ellos, su objetivo principal era contribuir en la separación de la Sociología de la Filosofía, 
para darle una propia identidad, que fuera clara y particular, para lo cual el elemento 
diferenciador sería que la mayor preocupación de la Sociología debía ser el estudio de los 
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hechos sociales. Cabe destacar que el principal aporte de Durkheim es la manera de 
concebir los hechos sociales, lo cual permite la aparición del enfoque funcionalista 
estructuralista, muy importante a lo largo del siglo pasado, donde el concepto de hecho social 
es el núcleo fundamental en la Sociología desarrollada por Emile Durkheim. 
 
 Los hechos sociales al ser considerados como estructuras podían ser tratadas como 
“cosas”, debían ser estudiados empíricamente, por lo cual no podían concebirse mediante 
una actividad solamente mental. 
 
 Durkheim utilizó el vocablo etnología para la descripción empírica de sociedades 
tribales y usó el término de sociología para referirse a las concepciones teóricas de cualquier 
otro tipo de sociedad, infiriendo leyes de las sociedades primitivas o no occidentales para 
aplicarlas en el estudio de culturas más complejas, porque consideraba que estas 
comunidades más simples rebelaban con mayor facilidad su vida social, los sentimientos y el 
simbolismo que está involucrado en ella. 
  
 La Antropología, le interesó a Durkheim, porque le permitió dar a conocer condiciones 
estructurales que eran distintas, cuando las contrastó con las formas sociales modernas. 
Pensó que el sustento teórico de la Sociología podía ser considerado de tipo histórico, ya 
que tomando un amplio periodo de tiempo se podía tener un material comparativo suficiente 
para observar las condiciones que determinan estructuras tan amplias como las mismas 
sociedades. 
 
 Por este motivo Durkheim representa la tradición sociológica central, porque hizo de 
ella una ciencia diferente, con sus propias y legítimas generalizaciones.  Durkheim desarrolló 
algunas ideas de Auguste Comte logrando el primer éxito en la forma de organizar la 
sociología como una disciplina intelectual,  llegando al meollo de una interrogante básica de 
la sociología: ¿qué es lo que mantiene unida a la sociedad? Esta preocupación unifica  a la 
sociología en torno de la búsqueda de una teoría general, no sólo en un conjunto de 
investigaciones sobre problemas sociales, ya que, los aspectos físicos de la estructura 
determinan los aspectos sociales de la misma, determinando sus aspectos mentales y 
morales. Afirmando con fuerza que las ideas por si solas no determinan la estructura social, 
sino que en realidad ocurre lo contrario, en este sistema las ideas sólo en parte son 
autónomas. No se puede desconocer, que la sociedad no puede existir sin ideas, pero si 
éstas son eficaces, es precisamente por su carácter social, porque ellas le recuerdan a cada 
individuo cuál es el grupo al que pertenecen y dónde debe estar enfocada su lealtad.  
 
 En la teoría de Durkheim, el nivel “inconsciente”, es la morfología de la estructura 
social, que se transmite por todo el contexto, lo fundamental  en el tiempo es la gente que se 
agrupa y se dispersa en pequeños ritos donde la atención se enfoca con gran fuerza. Están 
sumergidos en la estructura social y ella los determina, pero no se dan cuenta, ya que están 
demasiado preocupados en atender los detalles cotidianos utilitaristas, actuando sólo a base 
de elecciones racionales en torno a recompensas y castigos. 
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 Durkheim clasificaba a las sociedades de su tiempo conforme a una estructura, al 
igual que el actuar humano, se refería mucho más a lo general, viendo su actuar desde 
afuera, sin importarle lo que le afectara a éste en particular, se basaba sólo en lo empírico, 
en los hechos que consideraba más importantes, lo que no le parecía relevante simplemente 
no lo tomaba en cuenta para su estudio. 
 
 Por ejemplo, Durkheim habla de que la estructura social define a los sujetos, a las 
personas que forman parte de un grupo social, en un tiempo histórico determinado, por ende, 
las sociedades gozan de varias características comunes, las cuales definen a las personas, 
generalizando los hechos sociales desde varios puntos de vista, las sociedades se forman 
desde su interior, tomando en cuenta la forma de pensar de los miembros que la conforman, 
porque ellos tienen la capacidad de modificar su contexto, transformando la sociedad 
radicalmente, no es porque el ambiente haya originado un cambio en ella,  que los hechos 
sociales importantes sucedan porque así es la estructura del tiempo y la historia, sino muy 
por el contrario,  tienen un trasfondo en sus miembros y son ellos que, inconscientemente,  
establecen las normas y las líneas que rigen su actuar, las cuales a su vez, se traducen en 
una necesidad de pertenencia que se satisface sola y únicamente cumpliendo estos 
lineamientos. 
 
 Los sentimientos eran algo no relevante para la teoría durkheimiana, no formaban 
parte del objeto de estudio. En la actualidad, la Sociología utiliza a la Psicología para 
fundamentar sus teorías, porque se ha comprobado que un solo individuo, es capaz de 
transformar a toda una sociedad, dependiendo de sus sentimientos y lo que piensa, no por el 
entorno en el que se encuentra y las situaciones que lo rodean. Si no fuera así, el 
pensamiento particular no existiría, el actuar humano sería un comportamiento mecánico y 
estructurado siempre, por esto, estudiar al ser humano, es una de las tareas más difíciles 
que puede existir, puesto que, aunque se puede basar en hechos históricos y en estructuras 
pre-establecidas, no son las únicas variables, porque siempre sería un hecho subjetivo y 
parcial. 
  
 Por otra parte, es importante mencionar que la corriente del funcionalismo como 
escuela independiente sólo aparece en el siglo XX, Spencer y Durkheim fueron funcionalistas 
adelantados, consideraron que la sociedad era un todo orgánico en el que los diferentes 
subsistemas manejan la entidad mayor en la que están inmersos; este concepto se convirtió 
en un rasgo fundamental del argumento funcionalista en el siglo XX, reconstruyendo la 
historia a partir de la complejidad, la compartimentación y diferenciación entre sistemas, 
como precursores del movimiento funcionalista acuñaron el concepto de necesidades 
sociales, donde para que los sistemas sociales subsistan en el tiempo se deben satisfacer 
sus necesidades. 
 
 Durkheim  precisa sus rasgos funcionalistas en las Reglas del Método sociológico y en 
la División del trabajo, hace hincapié en que cualquier explicación adecuada de la sociedad 
debe combinar el análisis causal con el funcional. El primero, explica los procesos que siguen 
los fenómenos sociales, mientras que el segundo indica los motivos por los cuales se 
mantienen determinadas prácticas sociales, partiendo de la satisfacción de necesidades 
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generales del organismo social en el que están inmersos. El análisis funcional es 
fundamental en la diferencia que Durkheim establece entre fenómenos normales y 
patológicos que ocurren en una determinada sociedad, son considerados normales si tienen 
lugar de forma frecuente en sociedades parecidas, satisfaciendo las funciones sociales 
principales, siendo patológicos si no cumplen con esas condiciones. 
  
 Para Durkheim la sociedad se mantiene unida mediante lo que él llama “solidaridad 
mecánica”, la cual es una forma de cohesión que se basa en la semejanza de los sistemas 
de creencias y sentimientos que tienen sus miembros. 
 
 Durkheim diagnosticó, que la ausencia de normas, era uno de los principales 
problemas sociales de su tiempo, pensaba que para que una sociedad se mantuviera sana, 
dependía de la institucionalización de variables principales y de un sistema de normas, 
dándole a la Sociología la función de ayudar a implantar los valores y reglas normativas que 
permitan a la sociedad moderna mantenerse sana. 
 
 

CLASE 08 
 
 

3.3  Levis – Strauss y Ferdinand de Saussure  << lenguaje>> 
 
 
 La obra de Levis – Strauss, fue fundamental en la Lingüística, logrando convertirla en 
la única ciencia social que evolucionó al nivel de las ciencias exactas,  proponiendo a los 
sicólogos y etnólogos, aprender de la lingüística moderna como un camino que conduce al 
conocimiento positivo de los hechos sociales. 
 
 Para construir “la etnología” Levis - Strauss toma la Lingüística Estructural de 
Ferdinand de Saussure que consideraba que la lingüística del siglo XIX no cuestionaba 
profundamente qué es el lenguaje, ni como funciona, decidió, por lo tanto, preocuparse de la 
investigación de éste, por sí mismo; en su Curso de Lingüística General, Saussure decide 
proponer estudiar el lenguaje, no sólo desde una perspectiva histórica (filología), sino que 
analizarlo desde el punto de vista estructural.  
 
 Saussure, sostiene que todas las palabras tienen un componente material al que  
llama significante y un componente mental referido a la idea o concepto al que denominó 
significado, por tanto Significante y significado conforman un signo.  
 
 Ferdinand de Saussure relacionó a la Lingüística con un estudio más amplio que los 
signos, identificando las características de la lengua como entidades mentales, destacando 
su creatividad, estableciendo una terminología que favorece la definición precisa de términos 
generales, en lugar de adoptar  términos técnicos, para lo cual tenía un sistema didáctico que 
utilizaba las analogías tomadas de la música, el ajedrez, el montañismo o el sistema solar 
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para representar mejor los rasgos del lenguaje, todo lo cual serán introducidos a la lingüística 
del siglo XX. 
 
 Los lingüistas ocupados en el desarrollo histórico del lenguaje, tomaban como objeto 
de estudio la lengua escrita. En cambio, el punto de partida para Saussure fue la 
individualidad del acto expresivo: la palabra hablada. Así la primera distinción teórica entre 
lengua y habla fue: 
  

• Lengua (sistema): Lo que pueden hacer con el lenguaje.  
• Habla (uso del sistema): Lo que  hacen al hablar.  
 

 En algunas Lenguas, existen términos diferentes para referir estos dos conceptos, en 
inglés se utilizan los términos "language" para referirse "lengua" y "speech" para el habla, sin 
embargo, pese a esta diferencia conceptual, ningún lingüista antes había intencionalizado 
sus estudios desde esta perspectiva y esta fue la principal crítica de Saussure al enfoque 
tradicional de la lingüística. 
 
 La definición de signo lingüístico de Saussure incluye sólo dos componentes, no 
siendo más compleja que la empleada en la nomenclatura de la lingüística tradicional, que él 
mismo criticara debido a su simplismo, afirma que lo hace porque la propuesta hecha por 
dicha nomenclatura era atractiva, pero había que evitar sobre simplificar los procesos que 
están involucrados en el lenguaje. 
 
 Saussure, en su definición de signo, reemplaza el vocablo nombre, utilizado en la 
nomenclatura tradicional, por imagen acústica que es, la imagen mental del nombre, la cual 
le permite al hablante decirlo, y luego, le permite reemplazarlo por un concepto. En otras 
palabras, elimina el plano de la realidad de los objetos, esto es, los referentes sobre los 
cuales se utiliza el lenguaje. Por lo tanto, si el significado como el significante son entidades 
mentales, es evidente que propone una ruptura entre el plano lingüístico y el plano de todo lo 
externo a la mente.  
 
 Finalmente, la definición, de Saussure, de signo lingüístico se completa cuando a la 
imagen acústica la llama significante y significado al concepto mental al cual se refiere dicha 
imagen acústica. Cabe destacar que aparentemente elige términos tan parecidos a los que 
utilizaba la nomenclatura tradicional, ya que consideraba que una menor diferencia formal 
entre ambos conceptos haría más fácil destacar sus diferencias. 
 
 El signo lingüístico es arbitrario, ya que, la conexión entre significante y significado no 
está basado en una relación causal, la prueba de ello, reside en que los distintos idiomas 
desarrollaron diferentes signos, para diferentes vínculos entre significantes y significados;  si 
no fuera así, existiría una sola lengua en el mundo; pero aún aceptando la arbitrariedad del 
signo en lo que respecta a lo que une significante y significado, podemos afirmar que esta 
conexión no puede ser arbitraria para quienes usan un mismo idioma, ya que, si esto fuera 
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así, los significados no serían estables, desapareciendo la posibilidad de comunicación entre 
los miembros de una sociedad.  
 
 El segundo principio de Saussure, que se relaciona con el principio de arbitrariedad, 
es el que asevera que el significante es lineal, en el cual los sonidos que componen los 
significantes, siempre están relacionados con una secuencia  temporal.  
 
 Saussure sostiene que el lenguaje funciona de manera lineal, lo cual trae consigo  
importantes consecuencias, ya que, impide observar varios significantes en forma 
simultánea. Concluyendo que mientras la linealidad del significante es un proceso, la 
arbitrariedad de ambas partes del signo es un vínculo único y singular.  
 
 Saussure, al analizar el signo, en relación a los que hacen uso de él, observa que: la 
lengua es libre de establecer un vínculo entre cualquier sonido o secuencia de sonidos con 
una idea, pero una vez establecido, ni el hablante ni toda la comunidad es libre para 
deshacerlo, ni sustituir un signo por otro.  
 
 Por ejemplo, el idioma  español, podría haber elegido cualquier secuencia de sonidos 
para el significado que corresponde con la secuencia del vocablo A-R-B-O- L, pero, una vez 
que dicho vínculo consolidó dicha secuencia,  perdura en el tiempo, no siendo posible normar 
sobre el uso de la lengua, aunque con el paso de los años, van apareciendo cambios en los 
vínculos establecidos entre el significante y significado, agregando nuevos significados o 
clasificarlo de manera diferente, produciendo otras relaciones que pueden coexistir en forma 
simultánea. 
 
 Saussure afirma que es imposible describir un lenguaje profundamente si no se 
relaciona con la comunidad que lo utiliza y los efectos que el tiempo produce sobre él, en 
definitiva su evolución, reconociendo su dinamismo, que los signos cambian y cualquier 
estudio de las lenguas está determinado por un momento particular o su evolución en el 
tiempo, diferenciando dos modos de uso del lenguaje: 
 

• Sincrónica: Se preocupa de las relaciones que suceden entre los elementos de la 
lengua que coexisten en forma independiente de cualquier factor temporal, 
permitiendo describir el estado de todo el sistema lingüístico, abarcando la totalidad de 
los elementos que interactúan en dicha lengua.  

 
• Diacrónica: Se preocupa del proceso evolutivo, centrándose en aquellas partes que se 

relacionan con ciertos tiempos históricos.  
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Figura n° 6: Usos del Lenguaje según Saussure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Para todo lingüista que desee realizar una descripción completa de un lenguaje 
determinado, debe utilizar el análisis diacrónico y sincrónico, aunque esto no sea necesario 
para la comunidad lingüística, ya que, cuando se verbaliza el sistema de una lengua, sólo se 
incluyen elementos sincrónicos puesto que para la mayoría no se considera indispensable 
conocer la historia de dicha lengua para hacer uso de ella, además los factores diacrónicos 
no alteran al sistema como tal. Para referirse a este punto, Saussure lo asocia a una 
metáfora planetaria, planteando que si un planeta del sistema solar modificara su peso y 
tamaño, dichos cambios modificarían el equilibrio del sistema en su totalidad, aunque, éste 
seguiría siendo un conjunto. Termina diciendo que aunque los elementos sincrónicos y 
diacrónicos son autónomos, existe una relación de interdependencia, ya que, no es posible 
conocer cómo es el estado de una lengua si no se estudia la evolución que ha sufrido a lo 
largo del tiempo. 
 
 Saussure  también utilizó la analogía del ajedrez para explicar el funcionamiento de 
una lengua, plantea que el ajedrez es un grupo de diferentes valores que en su totalidad, 
conforman el sistema completo, cada una de sus piezas interactúan de la misma forma que 
cada uno de los elementos de un lenguaje considerando su sincronía. El efecto que se 
produce al mover una pieza del ajedrez es muy parecido a un cambio en la lengua, 
considerando además su análisis diacrónico. Afirma que aunque el movimiento sea tan sólo 
el de una pieza, dicho movimiento afectará a todo el sistema en su conjunto, ya que, el 
estado del tablero cambia después de la jugada, dejando claro que la movida no pertenece a 
ninguno de los estados, ya que, éstos son sólo considerados sincrónicos. 
 
 Los elementos de la lingüística sincrónica se encargan de las relaciones lógicas y 
psicológicas que unen los términos que coexisten en un sistema, en cambio la lingüística 
diacrónica se ocupa de aquellos términos, que con el correr del tiempo, se van reemplazando 
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unos a otros, es decir, cuando el sistema va evolucionando, pero que no logran formar un 
sistema.  
 
 Saussure reafirma que si el signo lingüístico no fuese arbitrario, los signos que 
componen el lenguaje estarían predeterminados por algún elemento externo, en cambio, el 
valor lingüístico está completamente determinado por la existencia de relaciones, por lo cual, 
el signo debe ser arbitrario, llamando "forma pura" a la relación que existe entre el 
significante y el significado, así como a la que hay entre los distintos signos.   
 
 El lenguaje es considerado un sistema de valores, ya que,  todo signo lingüístico une 
los sonidos con las ideas que representan. Si este vínculo no existiera, no sería posible 
distinguir un pensamiento de otro, ya que, los sonidos no se diferencian entre sí, más que los 
pensamientos que no se expresan. Debido a que la función del lenguaje no es sólo crear un 
sonido para expresar el pensamiento, sino que sea un medio entre el pensamiento y el 
sonido, para que el vínculo entre ambos dé como producto elementos que se determinan 
mutuamente.  
 
 Para Saussure existen, dos tipos de significación, una que sería considerar al signo en 
forma aislada y la otra, que proviene de contrastar con otros signos que está vinculado, en la 
cual el primer tipo de significación está subordinado a la segunda y para destacar su 
diferencia la llama valor lingüístico. Por lo tanto, el signo, comunica un valor lingüístico que 
deriva del contraste con otros signos con los que está vinculado, por ejemplo: nieve, helado, 
hielo, glaciar, cada una de ellas se entiende en la medida que se entiende la otra, ya que el 
principio que distingue el valor del significado, permite distinguir también las formas entre sí, 
creando como consecuencia su significado. Por ende, si la esencia del significado es la 
diferencia, para la conformación de un sistema no se necesitan términos positivos, puede 
conformarse sobre la base de la negación, ya que, si estudiamos significante y significados 
en forma aislada, nos daremos cuenta que en su esencia son diferentes, sin embargo, en 
donde ambos confluyen se hallará el elemento positivo. 

 
 

CLASE 09 
 
 

 Hemos visto entonces que entre los signos existe oposición, en la lingüística 
sincrónica se distingue una oposición básica de dos tipos de relaciones:  
 

• Relaciones lineales: Se refiere a los signos complejos o secuencias de signos que 
tienen dos o más componentes, los cuales están ordenados en una línea o secuencia 
significativa.  

 
• Relaciones no lineales: Llamadas también asociaciones de forma o de significado o de 

ambas cosas que los hablantes instauran de manera automática ante cualquier clase 
de signo.  
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 La distancia hacia las personas y hacia la vida en general que tomó Levis-Strauss, le 
permitió observar al ser humano de manera más objetiva, convirtiéndolo en un antropólogo 
total, por su formación multidisciplinaria, por sus etnografías de primera calidad; por su 
capacidad de creación teórica; por su influencia en el pensamiento contemporáneo, más allá 
de la antropología; porque el conjunto de su obra fue tomada como una alternativa al 
pensamiento cristiano y burgués, en definitiva por su vida apasionante, contradictoria y 
original.  
 
 Como hijo de una familia intelectual judía, Levis-Strauss tuvo acceso a una espléndida 
educación, cuenta con una extensa cultura clásica, literaria, con profundos conocimientos en 
música clásica y contemporánea, sin embargo, sus tres grandes amores fueron la geología, 
el marxismo y el psicoanálisis, los cuales constan de estructuras que pueden ser 
descubiertas y de esta forma estudiadas en detalle, en la geología a través del estudio de los 
estratos, en el marxismo con el análisis de las relaciones de clase y en el psicoanálisis en la 
relación médico- paciente, sin embargo, la antropología fue la que le permitió conocer otras 
culturas no occidentales y de esta manera se transformó en un crítico de la superioridad 
aparente de la cultura occidental, compartió por más de treinta años con las culturas 
brasileñas y con otras sudamericanas y norteamericanas.  
 
 La noción de estructura se arraiga definitivamente en Levi-Strauss debido a la 
gramática estructural de Ferdinand Saussurre, la cual no se queda sólo en el análisis simple 
de los componentes de las oraciones, sino que además analiza profundamente su estructura, 
siendo capaz de reconocer las pautas que son comunes a todas las lenguas, es decir, no se 
queda solamente en el significado de las palabras, sino que además estudia cómo la mente 
humana ordena los significantes, las que son las unidades mínimas del lenguaje.  
 
 De la misma forma que el lenguaje está formado por unidades mínimas, las cuales se 
ordenan según una serie de reglas previamente establecidas, para producir un significado, la 
cultura que es comunicación, también se construye a través de mínimas unidades 
combinándose según ciertas normas, en unidades mayores, para forman un significado, por 
ende, descomponer la cultura, en sus unidades elementales y entendiendo, a su vez, sus 
reglas de combinación no es otra cosa que comprender su significado, a esta metodología se 
conoce con el nombre de método estructural. 
 
 Para Levis-Strauss la mente humana estructura el conocimiento en polos binarios y 
que además son antagónicos  (bueno – malo); los cuales se organizan lógicamente, de la 
misma forma, la ciencia, el mito, las explicaciones del mundo, están estructurados por pares  
opuestos relacionados también lógicamente y por ende, comparten la misma estructura, sólo 
que aplicada a diferentes tópicos. 
 
 Para Levis-Strauss, las normas que rigen a la combinación de las unidades de la 
cultura  no son producto de la invención, sino que siguen las pautas que se ubican en el 
cerebro humano, es decir, serían genéticas. Por lo tanto,  el paso del ser humano de animal 
natural a animal cultural, sigue  leyes  predeterminadas por su estructura biológica. Por este 
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motivo el ser humano no sería la especie privilegiada que considera que es, sino una especie 
que solamente dejará algunas huellas de su actividad cuando se extinga.  
 
 El pensamiento de Levis-Strauss, fue parte de los movimientos sociales de los años 
60, que ofrecía una alternativa pesimista a los sistemas burgueses y religiosos 
fundamentales en la cultura  Occidental, criticando su supremacía y explicando de manera 
científica las reglas que rigen a la cultura, construyendo una imagen pesimista del ser 
humano, que su mayor preocupación era la guerra y la destrucción del planeta por ser 
intrínsecamente depredador, para el que no hay esperanza ni siquiera en el humanismo (no 
se debe olvidar que Levi-Strauss pertenece a la generación que vivió la Segunda Guerra 
Mundial y el Holocausto)..  
 
 La obra de Levis-Strauss ha sobrepasado los límites de la antropología, influyendo de 
manera importante a la filosofía, la sociología, la historia, al estudio de la literatura, la 
filología, la ciencia política, etc., sin embargo, con el fin de la Guerra Fría, la teoría de Levi-
Strauss ha ido perdiendo fuerza, incluso son cuestionadas, aunque, hay que decir que el 
análisis estructural es todavía relevante en cualquier estudio etnográfico y es considerado 
como uno de los pensadores más profundos y originales del siglo XX. 
 
 Finalmente, se quiere mencionar, que entre las obras más destacadas de Claude 
Levis-Strauss destacan: "El Pensamiento Salvaje" (1962), "Estructuras elementales de 
Parentesco" (1949), "Raza e Historia" (1952), "Antropología Estructural" (1958-73) y 
"Totemismo" (1962),  "Mythologiques", un estudio estructural que se compone de varias 
obras que fueron publicadas entre 1964 y 1971 y Tristes Trópicos. 
 
 
 

3.4  Funcionalismo Estructural 
 
 

 El funcionalismo, que se caracteriza por el utilitarismo, el cual se otorga a las acciones 
que sostienen el orden establecido en las sociedades, es una corriente teórica que surge en 
Inglaterra, en la década del treinta, del siglo pasado, en las ciencias sociales, como la  
Sociología y la Antropología social, la cual se asocia a Émile Durkheim y, más recientemente, 
a Talcott Parsons, además de otros autores como Herbert Spencer y Robert Merton. Se 
caracteriza, por un enfoque empirista, que enfatiza el trabajo de campo, como su principal 
metodología, identificando la comunicación con la comunicación de masas, porque 
representa la realidad social moderna que hubo hasta el siglo XIX, donde la mayoría de los 
trabajos investigativos, se realizaban en un gabinete, sólo mediante relatos sesgados dados 
por algunos viajeros. 
 
 Esta corriente abre el camino para el desarrollo de una antropología más científica, 
desarrollándose luego con gran éxito en Estados Unidos, se convirtió en la escuela más 
extendida; estudiándose como el paradigma de las ciencias de la comunicación, porque es la 
perspectiva que mejor se identifica con la dinámica y los intereses del sistema audiovisual. 
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 La corriente funcional estructural propone una gran variedad de teorías concretas 
basadas en diferentes disciplinas, como la teoría hipodérmica, la teoría de los efectos 
limitados, la teoría matemática de la comunicación y otros enfoques, representan esquemas 
de acción cuyo objetivo principal es construir un sustento teórico integrador que aporte 
conocimientos de cómo funciona la comunicación social y cómo debería funcionar, bajo este 
enfoque, las instituciones sociales serían medios que colectivamente desarrollados 
satisfacen las necesidades biológicas y culturales de la sociedad; definiéndolas por tanto, 
como el cumplimiento de una función social, y no por las circunstancias históricas de su 
desarrollo, es decir, enfatizando las medidas tomadas por las instituciones para alcanzar los 
fines que socialmente son valorados, para el mantenimiento de la estabilidad social.  
 
 En Gran Bretaña, las investigaciones predominantes a comienzos del siglo XX se 
conocen como funcionalismo y funcionalismo-estructural; donde para los funcionalistas, la 
tarea principal de la antropología cultural debiera  describir las funciones que cumplen las 
costumbres y las instituciones, antes que explicar los orígenes de sus diferencias y 
similitudes culturales. Según Bronislaw Malinowski, el intento por descubrir los orígenes de 
elementos culturales estaba destinado a ser especulativo y no científico, porque no contaban 
con registros escritos, afirmando, además, que una vez que entienden la función de una 
institución, pueden entender todo sobre los orígenes de dichos elementos. 
 
 R. Radcliffe-Brown, fue el principal exponente del funcionalismo-estructural, plantea 
que la principal tarea de la antropología cultural, era más estrecha que la propuesta por 
Malinowski, el cual recalcaba la importancia de la contribución de los elementos culturales en 
el bienestar biológico y psicológico de los individuos, en cambio, Radcliffe-Brown y los 
funcionalistas estructurales enfatizan más que en la contribución del bienestar biológico y 
psicológico de los individuos, lo más importante era al mantenimiento del sistema social, 
debido a que la función de mantenerlo tenía prioridad sobre todas las demás.  
 
 De esta forma, los funcionalistas y funcionalistas estructurales no consideraban la 
cuestión de las causas generales y recurrentes de las diferencias culturales, para ellos eran 
más importantes las razones generales, recurrentes y funcionales de las similitudes, esto los 
separa de los difusionistas y de los evolucionistas del siglo XIX. Los funcionalistas y los 
funcionalistas estructurales británicos recalcaban la importancia de llevar a cabo un trabajo 
de campo, insistiendo  que en sólo dos o más años de trabajo en la lengua, pensamientos y 
acontecimientos de una cultura, bastarían para que los antropólogos puedan proporcionar 
descripciones etnográficas válidas y fiables. 
 
 El Funcionalismo considera a la sociedad como un sistema formado por partes 
interdependientes; donde el cambio de una mínima parte afecta a otras en particular y a la 
sociedad en su conjunto, donde dicha sociedad busca el equilibrio y los intereses que se 
presentan en ella, interactúan para mantener la tranquilidad y el orden. 
  



 

 37 Instituto Profesional Iplacex  

 El Funcionalismo estructural considera que el propósito principal de la sociedad es el 
mantenimiento del orden y su estabilidad, donde la función de sus partes y el sistema en que  
están organizadas, servirá para mantener ese orden y esa estabilidad. 
 
 Los postulados más importantes por los cuales el funcionalismo estructural explica el 
desarrollo de la vida social son: 
 

• Establecer analogías entre la vida orgánica y la vida social, para lo cual utiliza como 
modelo las funciones de los organismos biológicos para aplicarlos en organismos 
sociales. 

 
• Las funciones realizada por la sociedad tienden a hacerse más especializadas y 

eficaces a medida que complejiza su organización. 
 

• Las acciones que realizan los individuos en forma consciente e inconsciente van 
modelando la sociedad, es decir, como la cultura imperante y el grupo social al que 
pertenece el sujeto conforman una serie de funciones que dentro de la sociedad 
realiza un individuo. 

 
• Para el  Funcionalismo Estructural lo importante siempre serán los individuos. 

 
 En definitiva, el estructuralismo y el Funcionalismo,  son dos conceptos que  siempre 
deben ir unidos al realizar cualquier análisis de los fenómenos sociales. El Estructuralismo 
considera que no hay un hecho, humano o social, que no suponga una estructura, 
conformada por el modelo orgánico que plantea un paralelismo entre la organización y la 
evolución de todos los organismos vivos, con la organización y la evolución de las 
sociedades. 
 
 
 
   Realice Ejercicio N°3 
 
 

 
CLASE 10 

 
 

4. DISTINTAS VERSIONES SOBRE LA CULTURA 
 

 
 El uso del vocablo Cultura ha ido cambiando a lo largo del tiempo, en el latín que se 
hablaba en Roma, significaba “cultivo de la tierra” y por extensión “cultivo de las especies 
humanas”. 
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 Durante el siglo XVIII, se impone una diferencia entre civilización y cultura, la primera 
se reservaba para sociedades que tenían un gran desarrollo económico y tecnológico, es 
decir, lo material era lo preponderante, en cambio, la segunda estaba referido a lo espiritual, 
al cultivo de las facultades de la mente, por lo tanto, todo lo que era objeto de la Filosofía, las 
artes, las ciencias, la religión, etc., pero el cultivo referido más a lo individual que a lo social, 
por esto se hablaba de hombre culto o inculto, lo que se mantiene hasta los tiempos 
actuales, para referirse a aquellos individuos que han desarrollado sus habilidades tanto 
intelectuales como artísticas. 
 
 Las corrientes contemporáneas de la Sociología y la Antropología redefinieron el 
término Cultura en un sentido más social, refiriéndolo a los diversos aspectos de la vida de 
las sociedades, al conjunto total de los actos humanos, ya sean de tipo económico, artístico, 
científico o de otro, los cuales superan su naturaleza biológica, considerándolos, por ende, 
como actos culturales. Este nuevo sentido implica una definición que es más respetuosa con 
los individuos, ya que no discrimina entre hombres cultos e incultos, sólo habla de diferencias 
culturales, no como el trato de salvajes que le dieron los europeos a los nativos americanos, 
sólo por el hecho de tener una cultura diferente. 
 
 Por último, es importante mencionar, que en las ciencias de carácter social, el sentido 
que se le da al vocablo cultura, es mucho más amplio, ya que, abarca el conjunto de las 
producciones materiales y no materiales de una sociedad, es decir, el de los significados y 
valores que los hombres le dan a sus actos sociales. 

 
 

4.1 Cultura 
 
 La palabra cultura muchas personas la asocian con educación y comportamiento 
refinado. Llevando este pensamiento al ámbito de la música se podría decir, que se habla de 
música culta para contrarrestar a la música popular, lo que hace pensar que lo culto es algo 
que está en un mayor nivel.  En realidad y basándose en esta teoría, se concluye que lo 
opuesto a culto, sería inculto, es decir, lo que se llamaría también mal educado.   
 
 Los antropólogos son aquellos que han basado sus estudios en la cultura, para ellos 
es el conjunto variado de todo lo que conforma una sociedad, sus formas de vida, creencias, 
ideas, artes, y todo lo que el ser humano ha heredado de las generaciones anteriores a él. 
 
 La antropología cultural plantea que es necesario que los fenómenos sociales sean 
explicados desde dos puntos de vista, del social y también del cultural, ya que estos 
comportamientos reflejan también las normas, creencias y conductas de la sociedad a la que 
pertenecen. Es por eso que los antropólogos intentan explicar todos los elementos propios 
de una determinada cultura por su relación con los otros y su entorno; se pretende demostrar 
de qué forma los comportamientos de las personas se relacionan con las normas, los límites 
y las creencias de la cultura en la que se encuentran insertas. 
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 A medida que vamos creciendo y desarrollándonos biológica y físicamente, a su vez 
vamos aceptando y adoptando los pensamientos, comportamientos, creencias y costumbres 
de la sociedad en la que vivimos, es decir nos insertamos y entramos a formar parte de una 
vida que denominamos cultura. 
 
 La cultura es algo que se adquiere de los padres, abuelos, y todas las personas que 
están a cargo y con las cuales comparten desde que nacen hasta que llegan a ser adultos, 
en este período se les entregan todos los conocimientos necesarios para poder convivir en el 
contexto y con las personas que les rodean, destacando que  cultura no se refiere solamente 
a poseer un alto nivel de instrucción teórica, sino a conocer los elementos y las conductas 
propias de la sociedad en la que viven, para así poder desenvolverse y relacionarse mejor 
con lo establecido en su entorno. 
 
 El concepto de cultura plasmarlo en una definición teórica tendría que ser expuesto 
como el conjunto de elementos tanto materiales como inmateriales, que en su conjunto 
determinan el modo de vida, las conductas sociales,  y el modo de vida de una determinada 
sociedad y que incluye diversas estrategias, pautas y sistemas sociales, entre muchas otras.  
Entendiendo como pautas sociales  a las creencias, costumbres, la moral y todos los hábitos 
que una persona adquiere dependiendo de la sociedad en la que se encuentre. 
 
 La definición anterior es la más general sobre cultura, pero también existe una más 
específica formulada por L. Kroeber, la cual que dice que la cultura es el conjunto de cosas 
relativas al hombre que son más que un elemento netamente biológico, orgánicos y 
psicológicos, y se puede notar que para él la importancia de los elementos materiales dentro 
de la sociedad son la base de la cultura. 
 
 Por mucho tiempo, ha perdurado la idea de relacionar la cultura con la educación, 
plantear que hay personas poseedoras de una gran cultura a diferencia de otras que no 
poseen alguna. Se designa y se hace referencia a la persona culta como aquella que se 
comporta conforme a las pautas, normas y reglas que existen y predominan en determinada 
sociedad. La persona inculta, no tiene educación, es grosera, no obedece ni acata reglas ni 
normas, es decir se le reconoce como una persona que revoluciona, tendiendo un nivel 
inferior en todo sentido. 
 
 En síntesis, es imposible hablar en términos sociológicos, de personas incultas o que 
no poseen cultura, debido a que todas las personas que están insertas en una sociedad, 
participan de sus creencias, valores y conductas, ya que la cultura es la suma de todas las 
manifestaciones existentes aprendidas y heredadas como la danza, el lenguaje el folclor, el 
arte, la moral, etc., es decir, todo el conocimiento que el ser humano puede adquirir como 
herencia de sus antepasados y como miembro de una sociedad determinada. 
 
 Los elementos culturales son reconocidos por el individuo gracias al significado que 
vinculan,  por esta razón nacen los signos y los símbolos. 
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Signo: Es cualquier objeto, sonido, o acontecimiento que evoca sentimientos o pensamientos 
acerca de alguna cosa, acontecimiento, comportamiento o una idea distinta.  
 
Existen 3 tipos de signos: 
 

o Los índices: Se les clasifica como aquellos elementos que tienen una conexión natural 
con el referente. 

 
o Los iconos: Se les conoce como los elementos  que suenan o asemejan al referente. 

 
o Los símbolos: Son un conjunto de signos concretos, elegidos arbitrariamente por los 

hombres para traspasar ideas abstractas. 
 

Los seres humanos para establecer una comunicación lo hacen a través de 
significados, no se basan en sonidos individuales, sino en la combinación de ellos, los cuales 
expresan un sin número de ideas o conceptos convenidos socialmente, debido a esto, los 
miembros de una comunidad pueden transmitir información, interpretarla, para poder 
manipularla y de esa forma, acumular conocimiento. 

 
Por ejemplo, el concepto patria se expresa mediante el símbolo de una bandera, sin 

que importe el tamaño ni la forma que esta pueda tener.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La función de los símbolos culturales es transportar a todas las personas las ideas o 

significados existentes en la sociedad. Mediante los símbolos, creencias, ideas  y conductas 
sociales, se hacen tangibles y se pueden comunicar de manera concreta con lo que 
adquieren una cierta resistencia y resultan más fáciles de expresar.  
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La simbolización es la esencia del pensamiento del ser humano, los símbolos, por 
ende, son fuentes de información externa que los humanos usan para organizar su 
experiencia y sus relaciones sociales. 

 
En conclusión, los más internos e íntimos pensamientos e ideales, los expresan 

mediante los símbolos, de ellos nos servimos para integrar nuestras acciones y emociones. 
Al mismo tiempo, los símbolos son medios de los que nos servimos para almacenar y 
transmitir nuestros valores de generación en generación. 

 
Otra definición tradicional de cultura es la que propone Edward Tylor, el cual la plantea 

como un todo complejo en el que se incluyen todos los conocimientos que el individuo ha 
adquirido durante su permanencia en una sociedad determinada, incluye el arte, las 
creencias, la moral, las costumbres, cualquier otra capacidad y hábito adquirido por el 
hombre a través de la interacción con los demás miembros de su sociedad. 

 
Básicamente, la cultura es aprendida y compartida por los miembros de una sociedad 

determinada; lo que se aprende y se comparte es, sobre todo, un conjunto de conocimientos 
y pautas de conducta. 

B. MALINOWSKI, considera que la cultura es un conjunto de respuestas a 
necesidades elementales del hombre (alimentación, reproducción, comunicación, etc.); pero, 
afirma, que al concretarse en respuestas, la cultura resultante se constituye en un verdadero 
medio secundario, que se vuelve tan apremiante como las necesidades naturales del medio 
primario. 

 
Se relacionará la cultura con los individuos, a través de lo que es el desarrollo de la 

personalidad, que se produce a través de la interacción dentro de la sociedad (socialización). 
 
En principio, hay que tener en cuenta que el individuo no podría desarrollarse 

plenamente si no es en sociedad. A grandes rasgos se puede decir que el individuo es un 
producto de la sociedad, es decir, que los rasgos genéticos y las potencialidades con las que 
nace un individuo sólo se desarrollan y adquieren forma dentro de una experiencia en el 
ámbito social. 

 
La estructura de la personalidad de un individuo se deriva principalmente de su 

constitución genética y de la cultura recibida. 
 
Así, por ejemplo, se puede advertir cómo la variación de personalidad entre gemelos 

univitelinos criados juntos, que comparten una misma herencia genética y una misma 
herencia cultural, depende inmensamente de la experiencia. 

 
El individuo es, pues, un ser bio−psico−social. Lo biológico radica en su naturaleza 

genética; lo psicológico, en la experiencia; y lo sociológico en su desarrollo social. 
 
Pero ¿qué es la socialización?: es el proceso mediante el cual el individuo es 

absorbido por la cultura de la sociedad en que vive. Fundamentalmente, la socialización es 
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un aprendizaje. En su desarrollo, el individuo aprende a adaptarse, tanto al grupo o 
colectividad donde vive, como a sus normas, ideas y valores. 

 
Durante el proceso de socialización, el individuo se adapta a la forma de vida de la 

colectividad en que vive, y es además un proceso que dura toda la vida; aunque es 
particularmente intenso durante la infancia y la juventud. 

 
Ese proceso de transmisión cultural se realiza en interacción con los demás. Primero 

con los padres, los hermanos, parientes; y luego con los amigos, etc. 
 
Una vez socializado, el individuo se convierte también en agente socializador 

(claramente se observa en el rol del padre, agente socializador primordial), es decir, la 
sociedad trata de controlar al individuo a través de la socialización. 

 
La cultura requiere, por tanto, un proceso de aprendizaje, que es social, lo que no sólo 

quiere decir que nace de la interacción humana, sino que consiste en patrones comunes a 
una colectividad; que se manifiesta, no solamente, en un conjunto de ideas o pautas 
normativas, sino que supone la manifestación de una conducta concreta (ej., un saludo, el 
lenguaje, los festejos, etc.) 

 
Finalmente, algunas definiciones de cultura: 

 
- Tyler (1871): Es un todo complejo que incluye los conocimientos, las creencias, el arte, 

la moral, el derecho, las costumbres y todas las otras capacidades y hábitos 
adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad 

 
- Boas (1930): Incluye todas las manifestaciones de los hábitos sociales en una 

comunidad, las reacciones del individuo en la medida en que se ven afectadas por las 
costumbres del grupo en que vive y los productos de las actividades humanas en la 
medida en que se ven determinadas por dichas costumbres. 

 
- Malinowski (1931): Es una realidad instrumental que ha aparecido para satisfacer las 

necesidades del hombre, que sobrepasan su adaptación al medio ambiente. La cultura 
es un todo integrado. 

 
- Linton (1940): Cultura es la suma de conocimientos y modelos de comportamiento que 

tienen en común y que transmiten los miembros de una sociedad particular. 
 

- Radcliffe-Brown (1943): La cultura es una abstracción. Lo que observa son los seres 
humanos y las relaciones que establecen entre sí  

 
- Kluckhohn (1943): Son los modelos de vidas históricamente creadas, explícitas e 

implícitas, nacionales, irracionales y no racionales que existen en cualquier tiempo 
determinado como guías potenciales del comportamiento de los hombres. 
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- Kroeber y Kluckhohn (1952): Consiste en esquemas explícitos e implícitos del y para 
el comportamiento adquiridos y transmitidos con la mediación de símbolos. 

 
- Levis-Strauss (1958): Se le denomina cultura a todo fragmento de humanidad o 

conjunto etnográfico que desde el punto de vista de la investigación presenta por 
relaciones a otros conjuntos de variaciones significativas. De hecho, el término cultura 
se emplea para reagrupar un conjunto de variaciones significativas cuyos límites 
según prueba la experiencia coinciden aproximadamente. El que esta coincidencia no 
sea nunca absoluta ni se produzca jamás en todos los niveles al mismo tiempo no 
debe impedir el empleo de la noción de cultura que es fundamental en antropología y 
posee el mismo valor heurístico que el concepto de aislado en demografía que 
introduce la noción de discontinuidad. 

 
- Leslie A. White (1959): Es la clase de cosas y acontecimientos que dependen del 

simbolizar en cuanto son consideradas en un contexto extrasomático. 
 

- Stocking (1963): Es lo interno (implícito), lo ideacional (cognitivo), lo integrativo (a 
través del discurso homogeneizador), lo total (por la consideración global de estos 
elementos). 

 
- Goudenough (1968): Es aquello que realmente necesitan saber o creer en una 

determinada sociedad de manera que puedan proceder de una forma que sea 
aceptable para los miembros de esa sociedad. Es más bien la forma que tienen las 
cosas en la mente de la población y los modelos de la misma para percibirlas, 
relacionarlas e interpretarlas. 

 
- Leach (1970): El término cultura, tal como lo utilizo, no es esa categoría que todo lo 

abarca y constituye el objeto de estudio de la antropología cultural norteamericana. 
Soy antropólogo social, y me ocupo de la estructura social de la sociedad kachin. Para 
mí los conceptos de cultura y sociedad son diferentes, si se acepta la sociedad como 
un agregado de las relaciones sociales: entonces la cultura, es el contenido de dichas 
relaciones. El término sociedad, hace hincapié en el factor humano, en el agregado de 
individuos y las relaciones entre ellos. El término cultura, hace hincapié en el 
componente de los recursos acumulados, materiales así como inmateriales que las 
personas heredan, utilizan, transforman, aumentan y transmiten. 

 
- Geerth (1973): El debate interminable en la antropología de que si la cultura es 

objetiva o subjetiva es erróneo. Una vez que la conducta humana se ve como una 
acción simbólica lo que se ha de preguntar no es su status ontológico (qué es), lo que 
debe preguntarse es cuál es su significado. Puede parecer una verdad obvia pero hay 
varias maneras de oscurecerlo. 
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CLASE 11 
 
 

4.2  Aculturación 
 
 

 Aculturación está referida al proceso mediante el cual un individuo o un grupo, en 
forma voluntaria o involuntaria, adquieren aspectos de una nueva cultura, a expensas de la 
propia. En el pasado, en él intervienen diferentes grados de supervivencia, dominación o en 
definitiva, la adaptación de las culturas tribales al proceso de colonización impuesto por las 
culturas europeas, como producto del contacto intercultural. En tiempos más actuales se 
utiliza para indicar el proceso que viven los niños, al interior de sus hogares, para aprehender 
su propia cultura. 
 
 En las sociedades multiculturales modernas, las definiciones antiguas y nuevas tienen 
diminutas diferencias, ya que los hijos de inmigrantes son motivados a aprender, en forma 
voluntaria, la cultura del país que los cobija, pero, cuando el niño está en su proceso de 
desarrollo, ambas son consideradas como no propias. 
 
 Entre otras definiciones de aculturación tenemos: 
 

• Proceso que vive una persona cuando se va identificando con aspectos de una 
cultura extranjera, llegando incluso a aceptar sus valores, sistemas de creencias, 
costumbres, en desmedro de los de su propia cultura, pero, a pesar de todo no se 
logra identificar en forma absoluta y satisfactoria con ella. 
 

• Proceso de adaptación gradual que vive una persona cuando está en contacto 
continuo y directo con una cultura ajena, sin que traiga como consecuencia el 
abandono de su cultura de origen, derivando en influencias mutuas que pueden 
producir cambios en una o en ambas culturas. 

 
• Proceso que tiene dos dimensiones, por una parte, se refiere a agregar patrones 

culturales de la nueva cultura y por otro lado,  es el proceso de volver a ajustar sus 
propios patrones, trayendo como consecuencia, la reorientación de sus 
pensamientos, sentimientos, la forma de comunicarse, es decir, reorientar sus actos 
sociales a través de ejercicios de incorporación y acomodación hasta lograr su 
equilibrio. 

 
• Proceso no lineal que se desarrolla como productos de movimientos sucesivos de 

prueba y ensayo, realizados por el individuo, para ir adquiriendo aspectos de la nueva 
cultura (aculturación) y desaprendiendo algunos elementos culturales de su cultura de 
origen (deculturación). 
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Schumann explica el proceso de aculturación, en relación con la adquisición de un 
segundo idioma, por parte de una sociedad, dejando en claro, que en las personas que 
vivían esta situación se producía un estancamiento, tanto lingüístico como social, para ello su 
modelo plantea las siguientes estrategias de integración: 

 
• Asimilación total de la cultura nueva. 
• Definir la aculturación como aprender a actuar en una cultura ajena, pero sin perder 

su identidad. 
• Mantener sus patrones culturales, rechazando, de esta forma, la cultura ajena. 

 
           H.D: Brown, en el proceso de aculturación distingue una fase inicial que es 
fundamental para que dicho proceso se produzca, aquí plantea que la motivación juega un 
rol importante, ya que una vez ocurrido el contacto cultural, donde se debieran producir la 
mayor cantidad de aprendizajes, si un individuo no logra aquí un nivel mínimo de 
competencias comunicativas, lo más probable es que muestre una fosilización en el nivel de 
su funcionamiento. Distingue cuatro fases en el proceso de aculturación: euforia, sentirse 
inseguro, recuperarse y de aceptación de lo nuevo. 
 

 W. Acton y J. Walter de Félix, plantean los siguientes niveles de aculturación: 
 
• Turista: La cultura ajena es prácticamente inaccesible. Se produce un bajo nivel de 

choque cultural, para lo cual se usan mecanismos  y recursos de la lengua propia. 
• Superviviente: Comprensión del funcionamiento  de la cultura, donde al término de 

esta fase se sitúa el comienzo del proceso de aculturación. 
• Inmigrante: nivel que sólo alcanzan las personas con mayor grado de educación y que 

permanecen un prolongado  tiempo en contacto con la cultura nueva. 
• Ciudadano: Nivel próximo al  del hablante de la cultura materna.   

 
Los modelos que ayudan a explicar el proceso de aculturación, adquieren mayor 

importancia en las situaciones de aprendizaje, ya que, les permite a los adultos identificar los 
niveles por los que pasan los niños en el proceso de adquisición de la lengua, de la cultura 
en general y, por lo tanto, ajustar sus decisiones para una mejor enseñanza. 

 
Los fenómenos que derivaron del contacto intercultural constituyen uno de los objetos 

de estudio más relevantes para la antropología moderna. El vocablo "aculturación" comienza 
a aparecer en trabajos de antropólogos estadounidenses a finales del siglo XIX, pero, su 
actual definición se debe a Robert Redfield, Ralph Linton y Melville Jean Herskovits, los 
cuales hacia 1936, plantearon que la aculturación se refería al conjunto de fenómenos que 
tienen lugar cuando entran en un contacto permanente, comunidades pertenecientes a 
diferentes culturas, lo cual trae como consecuencia cambios en las pautas culturales de 
algunos miembros de esas comunidades o a todas en general. 

 
El proceso de aculturación puede producirse en forma espontánea o planificada, de la 

misma  manera que el contacto entre dos culturas toma diversas formas como dominación, 
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conquista, comercio y otras, las modificaciones culturales que trae como producto pueden 
sólo limitarse a aspectos externos de la cultura, como son adquirir  nuevas técnicas o formas 
de vestir, o bien influirla más profundamente, como cambios de mentalidad, creencias y 
valores.  

 
Cuando dos culturas entran en contacto pueden producirse reacciones muy variadas, 

entre las que se destacan:  
 

• La aceptación: Adoptar sin resistencia, elementos de la cultura ajena, más o menos 
selectivamente.  

 
• La adaptación: La cultura materna se modifica para poder integrar los patrones 

culturales ajenos, como es el caso, de los llamados "cultos cargo" en los que, a 
través del proceso de asimilación de la cultura de los colonos occidentales, los 
nativos integraron, en su sistema de creencias, los aviones que los sobrevolaban; 
presentándoles ofrendas y preparan campos rituales de "aterrizaje".  

 
• El corte: Los miembros pertenecientes a la cultura materna aceptan  elementos de 

la cultura ajena, pero manteniéndolos en forma paralela, de forma que coexiste dos 
patrones de comportamiento. Se emplea uno u otro dependiendo de las diversas 
situaciones.  

 
• Oposición: Abarca desde el simple desprecio a las costumbres extrañas hasta un 

mesianismo opositor a lo nuevo. 
 
• La huida: La cultura materna ignora la presencia de la cultura ajena, cerrándose en 

sí misma, adoptando muchas formas, como por ejemplo, retornar a prácticas 
culturales anteriores, que estaban en desuso, o la migración física de una 
comunidad hacia territorios menos amenazador. 

 
• Destrucción: Una de las culturas desaparece, es decir, es suplantada por la cultura 

invasora, como fue lo que le sucedió a la mayoría de las culturas nativas cuando 
fueron invadidas por las culturas europeas.   
 

      Finalmente, se puede concluir, que el proceso de aculturación sigue la misma ley de 
gradiente que ocurre en la difusión cultural, ya que al producirse el contacto intercultural 
entre dos comunidades, se transmiten proporcionalmente, entre ellas, patrones culturales, 
de manera que la más evolucionada transfiere mayor cantidad de elementos a la menos 
evolucionada. Por otro lado, la forma de difusión de los patrones culturales es diferente, ya 
que, es más fácil transmitir técnicas que los sistemas de creencias, puesto que, estas 
últimas deben traspasar estratos más profundos y complejos de la estructura psicológica 
de los individuos.   
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4.3  Endocultura 
 
 
 
En Antropología se denomina 

endoculturación al proceso por el cual la 
generación más antigua transmite sus formas 
de pensar, conocimientos, costumbres y reglas 
a la generación más joven, es decir, le traspasa 
su cultura, asociando todo esto al proceso de 
socialización de los niños más pequeños. 

 
El proceso de endoculturación se 

fundamenta específicamente en el control que 
tienen las personas mayores sobre los niños, 
relacionado principalmente con el sistema de premiar las conductas que se adecuen a lo 
establecido por la propia cultura y también para castigar o no premiar las acciones que no 
estén establecidas en la sociedad en la cual están insertos, todo esto asociado a la propia 
experiencia de endoculturación  

 
El proceso de endoculturación de las personas en sus primeros años de vida, es lo 

preponderante para lograr su estabilidad cultural. En dicho proceso se forma una apropiación 
cultural en la cual el individuo recibe pautas y las internaliza, por ende la cultura recibida 
puede ser modificadas, debido a diferentes factores, dentro de los que se pueden destacar 
los socioeconómicos, generacionales, políticos, entre otros.  

 
En definitiva, la educación, vista desde la cultura, constituye un proceso de 

endoculturación, debido a que supone la transmisión y selección de significados y pautas de 
comportamiento, las cuales cada persona las integra y las reproduce, ya que en el mismo 
proceso educativo se produce la adecuación y la transformación de dichas pautas. 

 
A su vez, la educación también puede ser vista desde la función que cumple en las 

distintas sociedades, se le atribuye la conservación y renovación de la vida sociocultural de 
las personas que la integran, debido a que todo individuo se desarrolla en función de la 
sociedad en la que habita, ya que la cultura, requiere de los seres humanos para su 
continuidad en el tiempo, todo esto constituye la concepción básica que sustenta a la 
educación, el proceso de cambio. 

 
El proceso de endoculturación, se relaciona principalmente con el concepto de 

socialización, en el cual, la persona va incorporando todos los elementos de la cultura en la 
cual nació, las creencias, reglas, costumbres, pautas de comportamiento, etc. De tal forma se 
plantea la endoculturación, como un proceso consciente o inconsciente mediante el cual el 
individuo se integra a los procesos y estilos de vida que caracterizan a su comunidad. 
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Toda persona integra las pautas de comportamiento y estilos de vida característicos 
de su cultura, mediante la educación de carácter informal - experiencial que adquiere durante 
el proceso de desarrollo de su vida. Atribuyendo el concepto de educación informal 
experiencial, al proceso mediante el cual las personas adquieren conocimientos a través de 
las experiencias y vivencias que van teniendo en su vida con el pasar de los años, dicho tipo 
de educación, es proporcionada principalmente por sus padres, personas significativas y 
hechos que van marcando su vida y los van haciendo tener un mayor conocimiento de los 
diversos eventos que van caracterizando su cultura. 

 
 

CLASE 12 
 

4.4 Etnocentrismo 
 
 

El etnocentrismo es la forma como se analiza el mundo que les rodea utilizando sólo 
parámetros que se usan para referirse a su cultura, implicando dar más relevancia a los 
patrones culturales propios, inclusive considerando su grupo étnico como una raza superior. 
Dentro de esta forma de pensar y actuar los miembros de una determinada comunidad 
juzgan a otros de acuerdo a sus patrones culturales como son el lenguaje, las artes, 
costumbres, religión, creencias, etc., acentuando sus diferencias para establecer su propia 
identidad cultural.  

 
La mayoría de los antropólogos, entre otros, Franz Boas y Bronisław Malinowski 

afirman que todas las ciencias deben sobrepasar el etnocentrismo  propio del científico como 
persona. El primero para esto desarrolló el principio del relativismo y Malinowski el del 
funcionalismo como modelos para generar estudios no etnocéntricos de las diversas culturas, 
Ejemplos clásicos de antropología libre de etnocentrismo son: Los libros The Sexual Life of 
Savages de Malinowski, Patterns of Culture de Ruth Benedict y Coming of Age in Samoa de 
Margaret Mead. 

 
El etnocentrismo puede alcanzar niveles de universalidad en la medida en que puede 

ser practicado por los miembros de cualquier raza, sociedad o grupo humano. De esta 
manera las diferentes culturas tienden a definir sus creencias,  costumbres y el actuar de los 
miembros de su  propia cultura en términos fundamentalmente positivos, en cambio las 
costumbres y creencias de las otras son descritas en forma intrínsecamente negativas. 

 
En situaciones conflictivas entre culturas, los parámetros etnocéntricos de superioridad 

son generalmente asociados con sentimientos de desconfianza y temor, así sucede con las 
acciones que son planificadas para que el contacto con miembros del otro grupo sea 
limitado, ejerciendo, por ende, actos de discriminación. Por otra parte, si los conflictos 
culturales llegan a ser violentos, el 'etnocentrismo, se transforma en xenofobia. Esto se 
vincula con el trabajo de Michel Foucault sobre la dinámica que sigue el discurso y el poder 
para representar la realidad social, ya que, en la medida en que el etnocentrismo, permita un 
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discurso propio a un grupo determinado, trae como consecuencia formas que permiten 
descalificar e incluso imposibilitar a otros. 

 
     Existen diversas formas de etnocentrismo, entre ellas destacan: 
 
• Etnocentrismo invertido: Afirmar que la cultura propia es inferior a las demás, lo cual 

obstaculiza  el desarrollo personal y por lo tanto, no permite encontrar su felicidad. 
 
• Etnocentrismo racial: Pensar que los miembros de la propia cultura o etnia están mejor 

dotados genéticamente, lo que los hace superiores y con una mejor perspectiva para 
lograr el desarrollo de la civilización. 

 
• Etnocentrismo lingüístico: Pensar que su idioma es más complejo y adecuado para el 

logro de ciertos fines, considerando a los otros como bárbaros, carentes de expresión. 
 
• Etnocentrismo religioso: Pensar que sus creencias religiosas son superiores, las 

únicas verdaderas, considerando a las otras como parte de una idolatría. 
 

Una forma especial de etnocentrismo es el llamado Eurocentrismo, que se refiere a 
mirar del mundo desde una perspectiva europea occidental, donde las ventajas o beneficios 
para los europeos se tratan de encontrar en desmedro de otras culturas, a la luz de 
paradigmas o normas éticas en cuyo discurso es buscar beneficios universales para todos, 
por ende, se trata entonces de una  racionalidad o perspectiva de conocimiento que se 
vuelve hegemónica, si se mira desde el punto de vista de las otras culturas no europeas. 

 
De esta manera, se puede concluir, que el etnocentrismo entendido como una 

tradición intelectual, como método de análisis donde existen culturas dominantes y 
dominadas o como idea hegemónica de superioridad debe ser objeto constante de crítica, en 
la medida en que las imposiciones dadas por las hegemonías culturales, distorsionan la 
realidad cultural y social mundial, ya que, ignoran entre sus leyes, la existencia de una 
pluralidad de culturas que quieren dejar de ser culturas oprimidas o subordinadas.  

 
Lo contrario al etnocentrismo es el relativismo cultural, el cual postula la idea de que 

cada cultura debe ser definida de acuerdo a sus propios patrones, enfatiza  que es imposible 
establecer un único punto de vista con carácter universal en la interpretación de las culturas, 
esto puede considerarse como una ideología con connotaciones de carácter político y social, 
aunque no necesariamente defienda la validez y riqueza de todo sistema cultural, negando 
cualquier valoración absolutista moral o ética, esto es opuesto a la idea de etnocentrismo y 
universalismo cultural, en la perspectiva de poder aplicarlos a toda la humanidad. 

 
No existe una única posición para referirse al relativismo cultural, para unos, el 

relativismo cultural es el nihilismo absoluto con respecto a los valores culturales, para Michel 
de Montaigne podemos relativizar todo menos la moralidad  y ética de cada cultura. Para 
otros el relativismo cultural es tomar partido por alguna postura universal de la ética o la 
cultura, pero sin sectorizarse.  
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Por lo tanto, significa que el relativismo cultural trae como consecuencia el considerar 

cualquier aspecto de otra sociedad, en relación con sus estándares culturales, en vez de 
utilizar un punto de vista considerado universalmente aprobado, o en relación a la valoración 
que nos hacen otras culturas. En resumen, lo positivo de esta corriente de pensamiento sería 
que todas las culturas tendrían el mismo valor, por ende ninguna sería considerada superior 
a otra, ya que todos los valores tienen la connotación de relativos. 

 
 La principal afirmación que sustenta el relativismo cultural es que en culturas 
diferentes coexisten reglamentos éticos distintos, esta normativa establece lo que es 
adecuado dentro de cada cultura, por lo cual, bajo esta mirada, no se encuentra un juicio  
que determine al código moral de una civilización como el más óptimo o superior al de otras 
culturas. 
 

Por lo tanto, para el relativismo cultural es totalmente errónea la idea de pensar en la 
existencia de culturas superiores a otras, como de hecho se  consideran hasta hoy  la cultura 
greco-romana, la mesoamericana-azteca, la cultura maya, la judío-cristiana, china, entre 
otras, desde la mirada de los valores que promueven. Además, el relativismo cultural nos 
alerta en relación a nuestras tendencias e inclinaciones, para dejar de lado la visión de que 
sólo lo que  piensan y actúan es lo correcto. 

 
Finalmente, como el filósofo americano, James Rachels, plantea el único 

razonamiento que prudentemente podría usarse para censurar las acciones de cualquier 
sociedad, es cuestionarse si la práctica fomenta o limita el bienestar de las personas cuyas 
vidas se ven perturbadas por ella. 
 
 

4.5 Cultura Material e Inmaterial 
 
 

Varios antropólogos relacionan la cultura, sólo con patrones cognitivos, como son las 
ideas, visión del mundo, entre otras, considerando lo material, solamente como productos 
culturales, justificando esta postura con la afirmación que siempre son una consecuencia de 
las ideas, pero, a su vez, son fundamentales en la aparición de nuevos valores y sistemas de 
creencias. Un claro ejemplo, es el avance tecnológico logrado en los últimos siglos, ha traído 
como consecuencia valores netamente materialistas, dejando de lado valores morales, 
característicos en épocas más antiguas. 

 
La cultura material está referida a los utensilios y la tecnología que posibilitan a los 

individuos interactuar con patrones culturales que expresan y sostienen a los elementos de la 
cultura no material, lo cual permite al entorno físico adaptarse, de manera directa, a los 
requerimientos, tanto sociales como biológicos del ser humano. Por tanto, los adelantos 
tecnológicos, junto con los valores y sistemas de creencias, con los que cuenta la sociedad, 
ayudan al ser humano a adaptarse a su contexto, tanto en lo social como en lo físico, 
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transformándose en determinadas creencias religiosas, políticas y científicas, con las cuales 
se identificarán los miembros de dicha sociedad.  

 
También se afirma, que las adaptaciones ecológicas que ha tenido que sufrir el ser 

humano con los cambios ocurridos en la cultura material también han producido 
modificaciones en la cultura no material, por ende, se comprueba que los dos elementos son 
interdependientes, por tanto, ambos deben ser considerados como parte constitutiva de la 
cultura. 

 
La cultura no material, también llamada ideacional está formada por todos aquellos 

principios que permiten la convivencia de todos los miembros de una comunidad como son 
los valores, normas, moral, costumbres, entre otras, está determinada de las necesidades 
síquicas de los individuos, entre las que se destacan la religión, la moral y destrezas que el 
hombre necesita para aplicar en sus prácticas o actividades. 

 
El hombre modifica constantemente su medio natural, construyendo bienes materiales 

que le permitan satisfacer una necesidad, los cuales toman una mayor significación cuando 
éste le otorga un valor que se expresa de manera intangible, logrando identificarse con ellos, 
lo cual será reinterpretado por las generaciones venideras, logrando la construcción del 
entramado social y por ende, permite que las sociedades vayan evolucionando. 

 
La UNESCO reconoce que el Patrimonio Cultural es relevante para las sociedades, ya 

que le permite garantizar la diversidad cultural, garantiza el desarrollo sostenido de los 
pueblos, por tanto les invita a cuidar tanto su cultura inmaterial como material. 

 
Para la UNESCO la cultura inmaterial de una sociedad son las prácticas, 

representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que procuran a las comunidades un 
sentimiento de identidad y continuidad.  

 
El patrimonio cultural inmaterial, transmitido de generación en generación, es recreado 

permanentemente por las comunidades, en función del contexto, a través de su interacción 
con la naturaleza y su historia.  

 
Como una forma de conclusión se puede afirmar que las sociedades van 

construyendo su Patrimonio Cultural, a lo largo del tiempo, como producto de las 
interacciones que realizan sus miembros, dándoles, a cada uno de ellos, una identificación 
social.  

 
En definitiva, la cultura inmaterial empapa cada aspecto de la vida del individuo y está 

presente en todos los bienes que componen el  Patrimonio Cultural, monumentos, objetos, 
paisajes, todos estos elementos, productos de la creatividad humana y por tanto, hechos 
culturales, se heredan, se transmiten, modifican y optimizan de individuo a individuo y de 
generación en generación.     
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                                                                  CLASE 01 
                                                                     
 

1. LA MIRADA ANTROPOLÓGICA: ENFOQUES TRADICIONALES 
 

 El desarrollo de la antropología y de las ciencias sociales en general se nutren de 
distintos paradigmas epistemológicos, que van dando sustento y dinamismo a la disciplina, 
aportando con nuevos enfoques teóricos y herramientas que enriquecen la investigación. 
 
 En la antropología se pueden distinguir, al menos seis, de los principales enfoques 
teóricos que han aportado al crecimiento de esta rama de las ciencias sociales. 
 
Evolucionismo: 
 
Principales referentes 
 

- Tylor (1832-1917),  
- Morgan (1818-1881)  
- Frazer (1854-1941).  

 
Algunas generalidades: 
 
 Surge en Europa en la década de 1830, intentando explicar a través de una teoría que 
fuese capaz de abarcar a la humanidad, distanciada de elementos explicativos del orden 
místico o religioso. El sentido de esta postura es que es posible ordenar de manera 
sistemática las formas de vida natural, en términos de evolución desde un punto a otro. 
 
 A partir de aquí nace la antropología científica, con el evolucionismo como su primera 
escuela antropológica. 
 
 Elementos relevantes de esta corriente antropológica: 
 

• Se termina con la idea de la “creación” del mundo. 
• Idea de progreso indefinido.  
• Selección natural como forma de evolución.  
• La evolución va desde lo simple a lo complejo. 
• Se sirve del método comparativo. 

 
Escuela americana: 
 
Principales referentes 
 

- Boas (1858-1881)  
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Algunas generalidades 
 
 Para Franz Boas la cultura debe ser considerada como una totalidad, es decir, estaría 
integrada por un conjunto de elementos. A partir de ello, Boas deja sentadas las bases para 
lo que posteriormente sería el funcionalismo. 
 
 El sentido de los estudios de Boas era el de poder encontrar pruebas suficientes de 
contacto entre una cultura y otra, no centrándose únicamente en las similitudes, sino también 
en las diferencias. 
 
 De Wissler tomó el concepto de “Área Cultural”, área de influencia de una cultura 
sobre otras. Por ejemplo, el área de influencia de los Incas llegaba hasta la rivera norte del 
Río Maule. 
 
Difusionismo: 
 
Principales referentes 

• Graebner (1877-1942),  
• Smith (1864-1922),  
• Rivers (1864-1922).  

 
Algunas generalidades. 
 
 Esta corriente antropológica centra su idea en el contacto e intercambio cultural, a 
diferencia de la línea evolucionista que plantea un desarrollo cultural paralelo entre distintas 
civilizaciones. 
 
 Esta corriente incorpora el concepto de préstamo cultural, el cual se refiere al traspaso 
de ciertos elementos de una cultura a otra, los cuales se adaptan a la funcionalidad. 
 
Escuela sociológica francesa: 
 
Principales referentes 
 

- Durkheim (1858-1917) 
- Mauss (1852-1950),  
- Levy-Brhul (1857-1939),  
- Ch. A.van Gennep (1873-1957).  

 
Algunas generalidades. 
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 Durkheim, considerado el fundador de esta escuela, plantea la interdependencia entre 
los fenómenos sociales, lo que implica que un hecho que sea estudiado no debe perder de 
vista los demás. A partir de aquí se forma el precedente para el funcionalismo. 
  Mauss señala que no es factible a través de alguna disciplina de las ciencias sociales 
elaborar conceptos y clasificaciones con el fin de interpretar cada fenómeno por separado, de 
manera aislada; ello implicaría una oposición y negación de la metodología comparativa.  
 
Funcionalismo: 
 
Principales referentes 
 

- Malinowski (1884-1943),  
- Radcliffe-Brown (1881-1955)  

 
Algunas generalidades 
 
 Para el funcionalismo, y en especial para Malinowski, el tema principal está en el 
orden social, para lo cual cada institución cumple una función específica que contribuye a 
dicho orden. Por ello es que entre cada una de las partes debe existir una interconexión e 
interdependencia. 
 
 Radcliffe- Brown, por su parte pone el énfasis en la estructura social, ya que según él 
no puede haber función sin estructura. 
 
 Para Merton la supervivencia de una sociedad o estructura dependerá de una serie de 
condiciones, y así las funciones puedan desempeñarse de manera óptima. 
 
 El funcionalismo concibe a la sociedad como un sistema cerrado cargado de 
complejidad. 
 
Estructuralismo: 
 
Principales referentes 
 

- Levi-Strauss,  
- Needham,  
- Douglas,  
- Turner,  
- Dumont.  

 
Algunas generalidades 
 
 En el estructuralismo una de las ideas fuertes tiene relación con la lingüística, a partir 
del concepto de estructura. Levi- Strauss pone énfasis en la estructura mental inherente en 
las instituciones, determinada por el funcionamiento del cerebro humano. 
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Realice Ejercicio N°1  

 
 Para los estructuralistas los hechos sociales son comprensibles bajo la óptica de los 
procesos comunicacionales, los cuales se encuentra definidos por reglas, algunas de ellas 
conscientes y otras a nivel inconsciente. 
 
 Lo que pretende el análisis estructural es una comprensión en profundidad de la 
realidad objetiva, comprendiendo la actividad inconsciente, develando las reglas ocultas de 
los fenómenos sociales. 
 
 Dentro de las principales críticas estarían el hecho de forzar ciertas teorías a la 
realidad observada. 
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CLASE 02 
 

2. MÉTODOS Y TÉCNICAS CUALITATIVAS 
 

Antes de profundizar en los diferentes métodos y técnicas cualitativas, se considere 
imprescindible para la comprensión del alumno una contextualización acerca del permanente 
debate epistemológico existente entre el paradigma positivista y el comparativo. 
 

Este debate no es nuevo, y parece no estar superado en absoluto en la comunidad 
científica. Dicho debate se remonta desde el siglo de 
las luces y la consideración de la realidad como algo 
observable, medible y cuantificable. 
 
 Es necesario mencionar que antes de la 
Ilustración la explicación y concepción del mundo y 
del universo estaban puestas bajo el prisma de la 
religión y de la metafísica. Tal como lo establece 
Augusto Comte, se debió superar el estado 
teológico, el metafísico para llegar al positivismo. 
 
 La ciencia positiva surge principalmente tomando como métodos y herramientas los 
mismos, utilizados por las ciencias consideradas como duras, como las ciencias naturales, 
por ello el paradigma predominante durante mucho tiempo fue el positivista, considerando al 
mismo nivel que la metafísica a los estudios de carácter descriptivos. 
 
 A continuación se detalla un cuadro que resume los principales postulados de ambos 
paradigmas: 
 

Cuadro comparativo entre paradigma positivista y comparativo. 
 

 
 Paradigma Positivista Paradigma Comparativo 

Objeto científico 
Estudio del comportamiento Mundo subjetivo, el interior 

del sujeto social 

Temas centrales 

Comportamiento estándar 
Uniformidad, vida social 
Estructuras sociales 

Vida cotidiana 
Grupos humanos excluidos 
Subjetividad, comunicación, 
significados y sentidos que 
los sujetos le dan a su 
realidad. 

Realidad Social 

Realidad social esta dada y 
se busca establecer pautas 
generales de conducta. 

La realidad social está sujeta 
a constantes cambios y 
rupturas, y tiene un carácter 
primario. 
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Observación Externa 
El investigador se ubica fuera 
de la acción social 

Se utiliza la introspección y la 
comprensión 

Predominio del contexto Verificación Descubrimiento 

Técnicas de recolección de 
datos. 

Test objetivos estándar 
Entrevistas estructuradas 

Entrevista no estructurada 
Observación participativa 
Historias de vida 

Fin del conocimiento 
Establecer conocimientos 
generales, leyes que regulan 
la realidad social 

Interpretar lo singular o el 
sentido que el actor le da a la 
acción social 

El conocimiento 
Carácter predictivo Busca comprender y explicar 

las situaciones específicas a 
través de la vida cotidiana. 

 
 

Distinción entre metodología cualitativa y cuantitativa 
 

 Cualitativo Cuantitativo 

Datos 
Palabras- textos 
Márgenes- gráficos 

Datos numéricos 

Modelo 

Inductivo- Expositivo 
Evaluativo- Funcional 
Conceptualización- 
Explicación 

Experimental 
Hipótesis deductiva 

Teoría Interpretativa 
Prescriptiva 

Descriptiva 
Formales lógica- teórica 

   
 
 

Cuadro comparativo entre paradigma positivista y naturalista 
 

 Paradigma positivista Paradigma Naturalista 

Naturaleza de la realidad Simple, tangible y 
fragmentada 

Múltiples, construidas y 
holísticas 

Relación del conocedor a lo 
conocido 

Son independientes, 
individualismo 

Son interactivos e 
inseparables 

Posibilidad de generalización 

Es posible formular 
generalizaciones no ligadas 
al tiempo y al especio 
(proposiciones nomotécicas) 

Solo son posible las hipótesis 
ligadas al tiempo y al espacio 

Posibilidad de enlaces 
causales 

Causas reales 
temporalmente precedente o 
simultáneas con sus efectos 

Todas las entidades sociales 
están en un estado mutuo y 
simultáneo. 
Condicionamiento de tal 
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modo que no sea posible 
distinguir las causas de los 
efectos. 

Rol de valores La investigación es 
valóricamente neutra 

La investigación está ligada a 
los valores. 

 
Oposición entre lo cualitativo y lo cuantitativo. 

 
Paradigma cualitativo Paradigma cuantitativo 

Aboga por el empleo de métodos cualitativos Aboga por el empleo de métodos 
cuantitativos 

Fenomenologismos y verstehen interesado 
en comprender la conducta humana desde el 
propio marco de referencia de quien habla. 

Positivismo lógico, busca los hechos y 
causas de los fenómenos sociales 
presentando escasa atención a estados 
subjetivos de las personas. 

Proximidad de datos: perspectiva desde 
dentro 

Proximidad de datos: al margen 

Observación naturalista y sin control Medición penetrante y controlada 
Holístico y subjetivo Particularista, objetivo 
Fundado en la realidad, orientado al 
descubrimiento exploratorio, expansionista, 
descriptivo e inductivo 

No está fundado en la realidad, orientado a 
comprobación, reduccionista, inferencia e 
hipotético deductivo 

Orientado al proceso Orientado al resultado 
Valido: datos reales, ricos y profundos Fiable: datos sólidos y repetibles 
Asume una realidad dinámica Asume una realidad estable 
Aproximaciones cerradas al contexto del 
objeto 

Aproximaciones abiertas al contexto del 
objeto 

Contexto de verificación Contexto de descubrimiento 
 

  
 Las técnicas cualitativas tienen como objetivo la descripción de las cualidades de un 
fenómeno. Los resultados que se obtienen no arrojan conocimiento respecto de cuántos 
fenómenos tienen una cualidad determinada. 
 
 Se trata de encontrar las cualidades que en conjunto caracterizan al fenómeno, es 
decir, aquello que cualitativamente permite distinguir el fenómeno investigado de otros 
fenómenos. 
 
 La meta de las técnicas cualitativas es resumir y ordenas las observaciones en algo 
comprensible, es decir, un campo acerca del fenómeno. 
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 El concepto primordial del análisis cualitativo es identificar acontecimientos, cualidades 
y contextos, es decir, es la búsqueda de la variación de la estructura y de los procesos que 
se encuentran en la investigación cualitativa. 

 
 Toda técnica cualitativa tiene un trasfondo teórico, bases o soportes que hace que se 
usen frente a determinadas condiciones y con determinados objetivos, es decir, la aplicación 
de éstas técnicas va a encontrar su apoyo en un cuerpo teórico que no necesariamente es 
único.  
 
 Estas bases se agrupan en torno a elementos teóricos aportados por la 
fenomenología, la verstehen (método comprensivo), el interaccionismo simbólico, la 
hermenéutica y la etnometodología. De cada una de estas corrientes se extraen ciertos 
principios que se constituyen en las bases teóricas. 
 
Corrientes y enfoques teóricos 
 

1. Método interpretativo (Verstehen): Propio de la escuela Weberiana. Desde el punto de 
vista metodológico, Weber sostiene que las Ciencias Sociales deben buscar entender 
los fenómenos sociales buscando categorías significativas de las experiencias 
humanas, por lo tanto, el método de la causalidad natural (Ciencias naturales) no es 
aplicable a las ciencias sociales. 
 
Verstehen implica la comprensión de la acción de los individuos, por lo tanto, depende 
de la experiencia personal y de la capacidad interpretativa del investigador. Esto es lo 
que se aparta de las bases de los métodos cuantitativos. 

 
2. Fenomenología: Se desarrolla en las Ciencias Sociales a partir de Alfred Schutz. Este 

acercamiento está enmarcado por dos grandes temas: 
 
a) Entender que el sujeto social principal de las Ciencias Sociales (la gente y la 

realidad social) es fundamentalmente distinto del sujeto principal de las ciencias 
naturales. Esto implica un rechazo a la perspectiva cuantitativa o positivista que 
plantea que no hay problema para aplicar a las Ciencias Sociales los métodos que 
se aplican en las Ciencias Naturales. 
 

b) Cualquier intento de entender la realidad social debe estar basado en las 
experiencias de la gente acerca de la misma. 

 
A partir de Schutz y de la corriente fenomenológica se deriva una de las corrientes 
cualitativas que tal vez se ha desarrollado más: la etnometodología 

 
3. Etnometodología: Término acuñado por Garfinkel. Para él la sociedad, desde la 

perspectiva de cada actor, aparece como una realidad externa y preformada.  
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El mundo se encuentra allí para todos, como un mundo cotidiano. De tal modo, 
plantea que la tarea del investigador social es estudiar este hecho (este mundo 
predado), es decir, observar este mundo social tal como es vivenciado, y no como lo 
que es o parece, sino como es concebido. 
 
El etnometodólogo se desvía de la estrategia no manipulativa de las otras normas, 
empleando el denominado “experimento etnometodológico” que consiste en que el 
investigador viola el escenario, lo altera, desbalanceando actividades rutinarias y 
ordinarias, haciendo algo fuera de lo normal, produciendo alguna alteración. 
 

4. Interaccionismo simbólico: Lineamiento teórico metodológico que ve la vida social 
como un proceso uniforme en el cual el individuo interpreta su medio ambiente y actúa 
en base a esas interpretaciones.  
 
Este enfoque se basa en los aportes de Georg Mead y en los desarrollos posteriores 
de Blumer. 
 
Aquí se encuentran dos conceptos básicos: 
 
a) Definición de la situación: Dice relación con el teorema de Thomas, que plantea 

que si la gente define la situación como real, ellas son reales en sus 
consecuencias. 
 

b) Yo Social: Implica llamar la atención hacia el individuo como una compleja mezcla 
de instintos biológicos y limitaciones sociales internalizadas. 

  
 Blumer plantea que el interaccionismo simbólico descansa en tres premisas 
 fundamentales: 
 

a) Los seres humanos actúan en relación a las cosas según los significados que 
estas cosas tengan para ellos. 
 

b) El significado de tales cosas se deriva de la interacción social que uno tiene con la 
gente. 

 
c) Esos significados son tratados y modificados a través de un proceso interpretativo. 
 
A diferencia de las corrientes etnometodológicas, el interaccionismo simbólico, 

desarrolla una metodología naturalística, en el sentido que estudia detalladamente sin 
manipulación en el medio ambiente en que se desarrolla. 

 
5. Hermenéutica: Es la que más se desarrolla dentro de las técnicas cualitativas, ya que 

por un lado tiene una larga trayectoria de tradición, y por otro, por el análisis de 
contenido que se tiene que hacer en el análisis cualitativo. 
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La hermenéutica se preocupa del significado profundo, existencial; su objeto de 
estudio lo constituyen las acciones humanas y acontecimientos, todos vistos en su 
contexto. 
 
El conocimiento que se busca en este caso es acerca de los contenidos e intensiones 
de los individuos, se trata de especificar como es para una persona en particular el 
hecho de la existencia de determinadas circunstancias. Se trata de clarificar el 
contenido en las relaciones humanas múltiples. Se busca un mensaje, el investigador 
ve las intensiones como lo esencial; lo que se trata de hacer es entender el significado 
del accionar, o sea, interpretarlo. 
 
Se distingue entre: 
 
a) Hermenéutica existencial: Su objetivo es obtener un cuadro tan real como sea 

posible, de lo que las personas piensan o experimentan y cuáles son sus 
pensamientos e intensiones. 
 

b) Hermenéutica histórica: Se busca la interpretación del pensamiento y accionar de 
los seres humanos, conocimiento acerca de lo que realmente ha sucedido. Se 
puede así explicar el contenido de una carta o entrevista, para saber lo que 
pensaba el que la escribió en relación a circunstancias o hechos históricos. 

 
A pesar de este amplio abanico de posibilidades, el objeto y los objetivos de 
investigación serán los que indiquen cuales son las mejores técnicas para el 
estudio, ya sea cualitativo o cuantitativo. 
 

  A continuación se presentan aquellas técnicas de recolección de información más 
utilizadas por los científicos sociales. 
 

CLASE 03 
 

2.1  Entrevistas en profundidad y grupales 
 
  
 Sin lugar a dudas que a la hora de obtener conocimiento científico la entrevista, como 
técnica para obtener datos e información relevante, ocupa un importante lugar, 
principalmente cuando se trata de una investigación cualitativa. 
 
 Para Miguel Valles, en “Técnicas cualitativas de Investigación Social” (1997), la 
entrevista forma parte de la Técnicas de Conversación. La razón está en que todas las 
conversaciones que el investigador sostenga en su papel de observador participante son 
consideradas de una u otra forma como entrevista. 
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 Si bien es cierto que todo encuentro 
conversacional, ya sea concertado, 
informal, casual, en un pasillo, ascensor, 
cafetería, de larga o corta duración, nos 
puede entregar información relevante y 
por tanto ser considerada entrevista, el 
investigador de campo la entiende como 
una conversación prolongada; por tanto, 
una de las principales diferencias con la 
conversación cotidiana radica en la 
duración de dicho encuentro. 
 
 

 Las entrevistas, además pueden tener una variedad de formas, desde las 
estructuradas a las más abiertas, aunque la más común es sin dudas, la entrevista 
semiestructurada. Posteriormente se hará más precisión a una u otra. 
 
 Una de las principales claves de la entrevista radica en la habilidad del entrevistador 
para que su entrevistado no note la estructura ni el orden de las preguntas, además de tener 
la capacidad de profundizar y llegar a los elementos claves para la investigación. 
 
 Algunas de las principales diferencia entre la entrevista y la conversación cotidiana se 
encuentra el hecho de que en la entrevista parte de expectativas explícitas, por un lado el del 
entrevistado de hablar, y por otro el entrevistador que escucha. Otra diferencia es que en la 
entrevista el entrevistador motiva permanentemente al otro a hablar, para ello no lo 
contradice ni se enjuicia su opinión. Cualquier resistencia del entrevistador frente a las 
respuestas de su entrevistado podría echar por tierra el cumplimiento de los objetivos de la 
investigación, por tanto los juicios de valores se deben dejar de lado.  
 
 Ciertos autores diferencian entre cuatro tipos de entrevistas: 
 

a) Entrevista conversacional informal: Esta se caracteriza porque en la interacción no hay 
una selección de temas a priori, tampoco de las preguntas. Las preguntas y temas 
surgen de forma natural en la conversación. 
 

b) Entrevista basada en guión: A diferencia de la anterior, existe una base de temas y 
preguntas a tratar, sin embargo el orden y la formulación de las preguntas son de 
carácter libre. 
 

c) Entrevista estandarizada abierta: Existe un listado de temas y preguntas ordenadas a 
través de una secuencia lógica, y que se aplica a todos por igual. Las respuestas 
esperadas son libres y abiertas, no condicionadas. 
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d) Entrevista estandarizada cerrada: Este tipo de entrevista corresponde al de la típica 
encuesta, donde existe un listado de preguntas que han sido redactadas y ordenadas 
para todos los entrevistados de forma igual, donde las respuestas son de tipo cerrada. 

 
 De estos cuatro tipos de entrevistas, los tres primeros son aplicados dentro de la 
metodología cualitativa. Es necesario hacer mención que si bien es cierto que en ciertas 
investigaciones que buscan generalizar y cuantificar datos, la entrevista debe contar con 
cierto grado de rigidez, que serán necesarios a la hora de comparar estadísticamente los 
resultados a partir de la muestra determinada. Por el contrario, en la investigación cualitativa 
la entrevista, como instrumento de recolección de información, debe flexibilizarse, 
adaptándose a las necesidades y objetivos de la investigación, buscando profundidad y la 
subjetividad del individuo, para posteriormente comprenderla. 
 
 Muchos autores concuerdan en que la entrevista también puede ser considerada en 
otra forma de observación, mediante la interrogación a los sujetos o protagonistas de los 
hechos estudiados. 
 
 
 

2.1.1 Entrevistas según elementos constitutivos 
 

 
 La literatura especializada distingue varios tipos de entrevistas, las que se agrupan 
según los siguientes criterios: 

 
 

2.1.1.1 Según el sujeto entrevistado 
 
 

- Entrevista al hombre de la calle: Se utiliza a menudo para en las encuestas de opinión, 
y el objetivo son las personas comunes y corrientes, seleccionadas de forma aleatoria 
(y que se ajusten al perfil de de la investigación, por ejemplo una investigación puede 
considerar como muestra personas del sexo femenino, casadas entre 40 y 50 años), 
que son representativas de la población objetivo, a fin de que sus respuestas sean 
comparadas y generalizadas. 

 
- Entrevista a especialistas y líderes: Está enfocada a la obtención del “yo” lingüístico de 

personajes de relevancia, influyentes y con capacidad de toma de decisiones. Este 
tipo de entrevistas es recurrente en el periodismo y en las ciencias políticas. 

 
- Entrevistas con grupos: Es utilizada cuando el objetivo es la obtención de una 

determinada información. Para ello se establece un grupo que sea representativo de 
un grupo mayor (Universo) que se desea estudiar. En este caso quien entrevista 
plantea el tema y dirige la discusión, no existe un cuestionario predeterminado. Dentro 
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de las herramientas más conocidas se encuentra el focus group, muy utilizado en 
estudios de mercado, para conocer la opinión sobre productos, personajes o hechos 
contingente. 

 
CLASE 04 

 
2.1.1.2 Según la forma. 

 
 

• Formal e informal: La entrevista formal es también conocida como dirigida o 
estructurada, en ella las preguntas se han formulado a priori y las respuestas son 
recogidas a través de un cuestionario o encuesta. En cambio, en la entrevista informal, 
libre o no estructurada, las preguntas se irán determinando a través del desarrollo de 
la entrevista, aportando flexibilidad y profundidad en las respuestas. 

 
• Directa e indirecta: Este tipo de entrevista hace mención a la manera en la cual se 

interpretan preguntas y respuestas durante todo el proceso, es decir, antes, durante o 
después de aplicada. Cuando es “directa” se refiere a que las preguntas y respuestas 
obtenidas no tienen otra significación que la que tienen. En cambio, en la “indirecta”, lo 
que se pretende es la obtención de los significados ocultos que tiene para el sujeto. 

 
• Semi dirigida: Es un diálogo abierto en el que se busca profundizar en las 

motivaciones personales de un individuo frente a un determinado problema social. Hay 
una intervención del entrevistador que, de alguna manera, orienta el diálogo, el 
discurso lógico y afectivo de la entrevista en una forma más o menos dirigida o 
directiva. Este tipo de entrevista está conectada a la producción e interpretación de los 
discursos (palabra, frase o discurso propiamente tal). Estos discursos los entendemos 
como expresión manifiesta de los deseos, vivencias, valores y fines del sujeto 
hablante, y que, en esa medida, exigen ser fundamentalmente comprendidos e 
interpretados. 

 
 Dentro de este tipo de entrevistas están: 
 
a) Entrevista Focal o focalizada:  
 
Estas entrevistas, como la observación participante, requieren un diseño flexible de la 
investigación. En principio, ni siquiera se señala el número y el tipo de informantes. Por lo 
tanto, el entrevistador a veces comienza por una idea general de las personas y el modo que 
va a entrevistar, pero está dispuesto a cambiar de rumbo después de las entrevistas iniciales. 
Muy usada con la observación participante, sin embargo se diferencia de ella 
fundamentalmente por los escenarios y situaciones en los que tiene lugar la investigación. 
 

• Observadores: Se sitúan en lugares naturales, tiene una experiencia directa del 
mundo real. 
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• Entrevistadores: Si sitúan en espacios especialmente preparados. Allí se aísla al 
sujeto para poder conversar con él, utilizando una pauta para no perder el foco de la 
entrevista. 

 
 Dentro de las principales características que se centran se enuncian: 
 
- Experiencias objetivas. 
- Hechos concretos. 
- Situaciones sociales específicas. 
- Dominio del tema por el investigador. 
- Uso de guía con puntos mas importantes a abordar. 
 
 Este tipo de entrevistas fue creada por Robert Merton en los años 50, y se le 
denomina focalizada porque está centrada en situaciones específicas, actitudes, etc. y 
generalmente es aplicada a personas que han participado y observado una situación bien 
definida. 
 
 El entrevistador debe haber analizado en detalle la situación que le interesa antes de 
la entrevista, pues a partir de éste conocimiento diseña sus guías de entrevista, donde se 
señalan los puntos más importantes de la investigación. 
 
 El tema de la entrevista es una experiencia muy concreta, por lo que el entrevistado 
(os) no es (son) cualquier persona (s), no se puede utilizar para cualquier caso. El 
conocimiento del tema previo a la entrevista es muy importante ya que permite centrar las 
preguntas en el tema concreto de la investigación o en aspectos que se extraen de éste. 
 
 Este tipo de entrevistas son relevantes cuando se hacen estudios exploratorios sobre 
un tema, para así pasar a estudios más formalizados. 
 
 Inconvenientes: 
 

- La diferencia del lenguaje de distintitos investigadores, ya que se hacen preguntas 
dependiendo del investigador que las formula. 

- Por lo anterior el análisis y la generalización presentan dificultades. 
- No difiere mayormente de la entrevista en profundidad. 

 
b) Entrevista en profundidad: 
 
 Tal como dice su nombre, el objetivo de este tipo de entrevistas es el realizar un 
análisis profundo de las opiniones que emergen de la subjetividad del entrevistado, por tanto, 
no puede ser estructurada. Dentro de este tipo de entrevistas podemos distinguir las 
entrevistas únicas y las múltiples. 
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 Entre las primeras (únicas), podemos nombrar la “entrevista convergente”, utiliza como 
herramienta para rescatar la información de los entrevistados, la presentación de estímulos 
tales como imágenes fotográficas, de audio, películas, documentales, periódicos, noticias, 
etc. De esta manera su busca conocer la influencia de una situación específica en los 
sujetos. Originalmente esta técnica fue inventada para conocer y determinar la influencia de 
los demás medios (medios de comunicación de masas) en los individuos. 
 
 Dentro de esta categoría se encuentran las entrevistas clínicas, similares a las 
realizadas por un médico a fin de realizar un diagnóstico. 
 
 Entre las Entrevistas Múltiples se encuentran las Memoriales, utilizadas con el objetivo 
de conocer hechos pasados o experiencias comunes entre sujetos que son desconocidos por 
quien realiza la entrevista, tales como una catástrofe natural, movimientos sociales o 
políticos, algún hecho traumático como la muerte de un hijo o familiar cercano, etc. Por 
ejemplo: el terremoto del 27 de febrero de 2010, el Golpe de Estado de 1973. 
 
 Otro tipo de entrevista múltiple son las Historias de Vida, cuyo objetivo es conocer las 
vivencias de un sujeto en particular que suelen ser de interés para el estudio. 
 
 También se encuentra el Psicoanálisis, de naturaleza terapéutica. 
 
 Características: 
 

- Mayor profundidad en los contenidos. 
- Difícil control y estandarización. 
- Libertad de expresión del entrevistado. 
- Análisis más complejo. 
- Requiere de entrevistadores experimentados. 
- Requiere de una guía de entrevista flexible. 
- Encuentros reiterados. 
- Concluye con el punto de saturación. 

 
 La entrevista sigue el modelo de una conversación entre iguales y no un intercambio 
formal de preguntas y respuestas. Estas entrevistas, permiten conocer a la gente lo suficiente 
como para comprender lo que quiere decir, crea una atmósfera donde es probable que los 
interesados se expresen libremente. Se puede llegar a aprender cómo los entrevistados se 
ven a sí mismos y al mundo que los rodea, obteniendo narración precisa de acontecimientos 
pasados y presentes, por ejemplo, historias de vida. 
 
 La frecuencia y la extensión de las sesiones dependen de los tiempos disponibles por 
el entrevistado y por el entrevistador, por lo general dos horas y con una frecuencia semanal. 
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 En la entrevista en profundidad el entrevistador desea obtener información de 
determinado problema y a partir de él establece una lista de temas. De aquí puede centrar la 
entrevista en los temas que le interesa. A partir de esto la entrevista queda al libre albedrío 
del entrevistador. 
 
 Quienes trabajan con entrevista no pretenden contrastar una teoría ni comprobar un 
modelo o un determinado supuesto como explicación de un problema. El objetivo es 
profundizar en ideas en la búsqueda de explicaciones convincentes, tratar de encontrar 
argumentos para las ideas del problema. 
 
 Gracias al carácter progresivo de la entrevista en profundidad se necesitan de varias 
sesiones para abordar los problemas que al investigador le interesan. Ya que la entrevista en 
profundidad se realiza en base a preguntas para indagar el problema, ellas intentan 
reconstruir el significado del problema en cuestión del entrevistado, no de lo que significa 
para el investigador. 
 
 El entrevistado puede intervenir en el planteamiento de las preguntas, es decir, es 
negociable, por lo que puede cambiar alguna pregunta, plantearla de otra forma, etc. 
 
 La conversación pretende establecer el clima de confianza, aún así, la entrevista se 
diferencia de la conversación. 
 
 Diferencias: 
 

- Diálogo asimétrico (el entrevistador es quien formula las preguntas, uno pregunta y el 
otro relata). 

- El entrevistador busca repetición de lo dicho. Deliberadamente se busca que el 
entrevistado repita lo que ha dicho, a fin de aclarar conceptos que usa cada 
entrevistado. 

- El entrevistador expresa interés e ignorancia. 
- Estimula entrar en detalles, por lo que no se busca abreviar el tiempo y las respuestas. 
- Existe intervención del entrevistador que orienta la entrevista hacia los temas de 

interés. 
    
 El inicio de la entrevista se parece a una conversación, en donde se plantean temas 
comunes, descripciones, sin profundizar demasiado, de esta manera se va logrando el clima 
de confianza que posteriormente permite entrar en detalles. 
 
 
 
Tipos de preguntas: 
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a) Preguntas descriptivas: Cuando se plantean preguntas descriptivas se busca 
acercarse al contexto en el que el entrevistado desarrolla sus actividades, de tener 
conocimiento del lugar que habita. Se trata de que sean detalladas, extrayendo una 
gran muestra de declaraciones en el lenguaje del propio entrevistado. Lo que interesa 
son las descripciones abundantes, que en definitiva facilitan un acercamiento al 
problema que se está estudiando. 
 

b) Preguntas estructurales: Se formulan para comprobar las explicaciones extraídas de 
las entrevistas a partir de entrevistas anteriores. Permiten, también extraer nuevos 
conceptos y nuevas ideas, ya que cuando los entrevistados hablan en una entrevista 
usan conceptos e ideas que son interpretados por el investigador. 

 
Estas preguntas permiten comprobar la interpretación de los significados de las ideas 
que usa el informante. Su formulación obedece a completar la información recogida a 
través de las preguntas descriptivas, por lo que son complementarias a este tipo de 
preguntas. 
 

c) Preguntas de contraste: Corresponden al momento de establecer relaciones entre 
conceptos por parte del informante. Se utilizan para extraer diferencias entre los 
términos utilizados por el entrevistado y que forman parte de una misma categoría.  

 
 En cuanto a las respuestas, éstas pueden ser muy variadas, y no siempre responden 
a lo que estamos preguntando, por lo que en ello se prueba la experticia y habilidad del 
entrevistador para conseguir la información que se requiere. Incluso en algunos casos los 
entrevistados responden con una pregunta. Por ello es necesario utilizar distintas estrategias 
para obtener las respuestas adecuadas, entre ellas: 
 

- Explicar al entrevistado el sentido de la pregunta, utilizando los conceptos que él 
utiliza. Es necesario, además, que el entrevistador no utilice términos demasiado 
técnicos, que dificulten la comprensión por parte del entrevistado. 

- No insistir en la pregunta y dejarla para una próxima sesión. 
- Es recomendable grabar la entrevista, sólo si el entrevistado lo permite. Al principio se 

sugiere comenzar sin grabar y posteriormente, a medida que se logra el vínculo, pedir 
la autorización para grabar. 

- También es recomendable llevar un diario de investigación, para anotar descripción, 
todo lo que ilustre el contexto en el que se desarrolle la entrevista. 

- Hacer la transcripción inmediatamente después de la entrevista, ya que con el tiempo 
se va perdiendo información relevante. Dentro de este punto, es necesario hacer 
mención a diferenciar claramente entre las respuestas y las preguntas. 

- Al momento de transcribir, se escribe todo de corrido, sin puntuación. 
- Con sentido y separación de párrafos. 
- Posteriormente se codifica utilizando para ello una malla temática. 
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• Intensiva y extensiva: La entrevista intensiva es propia de estudios comprensivos y 
clínicos. Investiga las estructuras y las respuestas de forma individual y subjetiva. En 
la extensiva la misma entrevista es aplicada a un número mayor de sujetos, lo que 
permite cuantificar las respuestas, y así analizarlas estadísticamente. La intensiva es 
menos dirigida y directa que la entrevista extensiva. 

 
CLASE 05 

 
2.1.1.3 Según técnicas particulares 

 
 

• Entrevista repetida o “panel”: En este tipo de entrevistas se repiten las mismas 
preguntas con cierta regularidad al mismo grupo de sujetos, y de esta forma estudiar 
las evoluciones de creencias, opiniones y actitudes en un corto tiempo. A diferencia de 
los sondeos de opinión, la entrevista es aplicada a las mismas personas. 

 
 

2.1.2 ¿Cómo entrevistar? 
  
 
 Es importante recordar que si bien es cierto la entrevista es una conversación, a 
diferencia de una conversación trivial, tiene un objetivo claro y definido. En la entrevista se 
conjugan, además del lenguaje verbal, el corporal, a través de ademanes, gestos, posturas. 
 
 Para algunos autores, existirían algunas variables que intervienen en la entrevista, 
dentro de las que se cuenta la personalidad del entrevistador. Esto no solo se refiere al 
lenguaje verbal y no verbal, también apunta a su ideología, prejuicios, creencias, sesgos. 
Seguramente alguien que se encuentre realizando una investigación acerca de la 
significación del género y la sexualidad a un grupo de travestis, tendrá que dejar a un lado 
sus prejuicios y juicios valóricos al respecto, y si es homofóbico, con mayor razón. 
 
 Al respecto, se hace importante y vital el conocimiento de sí mismo que tenga el 
entrevistador, a fin de no interpretar y reelaborar el discurso desde sus propios valores, 
incluso, cultura. Por ejemplo, ¿cómo podría interpretar una investigadora feminista la 
significación que le dan los musulmanes iraníes a la lapidación de las mujeres que son 
acusadas de adulterio? ¿Es posible lograr una objetividad en cuanto a la interpretación de 
dichos significados y sentidos? 
 
 Otro elemento importante a la hora de realizar una entrevista, tiene referencia a la 
forma en la cual se formulan las preguntas, lo que puede afectar e incidir en la respuesta que 
el entrevistado pueda entregar. Por tanto, el entrevistador deberá tener cuidado con las 
palabras que utilice durante la entrevista. 
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2.1.3 Algunos “tips” para hacer una entrevista. 
 
 

o Definir con anterioridad el objetivo de la entrevista. 
o Seleccionar el tipo de entrevista que se quiere realizar según el objetivo del estudio. 
o Definir bien las preguntas que se quieren realizar, y que éstas sean coherentes con el 

objetivo del estudio. 
o Determinar la muestra o informantes claves. 
o No comenzar una entrevista si no se está en condiciones de terminarla, o si 

emocionalmente no está apto. 
o Ser puntual en la cita. 
o Elegir un lugar en donde no hayan interrupciones ni distractores. 
o Pedir autorización al entrevistado para grabar la entrevista. 
o Si se va a grabar la entrevista cuidar que los elementos electrónicos de registro se 

encuentren en condiciones. (Pilas cargadas, cintas de recambios, memoria suficiente, 
etc.) 

o No mostrar inseguridad en las preguntas, ni que estas sean demasiado redundantes. 
o Algunos entrevistados prefieren reserva de su identidad, para lo cual deberá usar un 

seudónimo. 
o Mantener la atención y el hilo conductor de la entrevista. 
o Evitar las pausas extensas entre una pregunta y otra. 
o Tener total dominio de las preguntas, evitar la improvisación excesiva y que no tenga 

relación con lo que se pretende conocer. 
o Evitar emitir juicios de valor, ya sean positivos o negativos. 
o No discutir o rebatir al entrevistado. 
o No interrumpir el relato. 
o No ser intolerante y/o agresivo. 
o No olvide asentir permanentemente. 
o No formule preguntas que sugieran respuestas. 
o Estar atento al lenguaje no verbal del entrevistado, a fin de interpretar incomodidad o 

aburrimiento. 
 
 

2.2  Biografías 
 
 
 Los métodos biográficos resultan de vital importancia para la obtención de información 
desde los actores relevantes. Implica el estudio de diversas fuentes que permitan 
comprender el sentido y significado que le da el sujeto, o sujetos a un hecho determinado. 
Las técnicas biográficas claramente constituyen una estrategia de estudio de casos. 
 
 Los estudios biográficos nos permiten transportarnos a épocas pasadas, intentando la 
comprensión de fenómenos o hechos ya ocurridos, por tanto requiere de minuciosidad y 
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dedicación, en cuanto a recopilar las diferentes fuentes de información, ya sea a través de 
documentos o informantes claves. 
 
 Allport establece una delimitación terminológica entre documentos en primera persona 
y documentos en tercera persona, ya sean estos escritos u orales. 
 

a) Documentos en primera persona sobre la vida de un sujeto que han sido 
proporcionados por él de forma intencionada o no. 
 

• Autobiografías. 
• Diarios y anotaciones varias. 
• Cartas. 
• Documentos expresivos (composiciones literarias, por ejemplo). 
• Manifestaciones verbales obtenidas en entrevistas, declaraciones y narraciones 

espontáneas. 
• Cuestionarios libres. 

 
b) Documentos en tercera persona, de otros sujetos sobre el individuo en estudio. 

 
• Estudio de casos. 
• Historias de vida. 
• Biografías. 

 
 El antropólogo Juan José Pujadas realiza la siguiente clasificación conceptual: 
 

a) Documentos personales 
 

• Autobiografías. 
• Diarios personales. 
• Correspondencia. 
• Fotografías, películas, videos y otros registros. 
• Objetos personales. 

 
b) Registros biográficos 

 
• Historias de vida (este tema será revisado con mayor detención) 

 
- De relato único: el relato es obtenido de un solo caso. 
- De relatos cruzados: el relato se obtiene de varias personas de un entorno 

compartido. Pueden ser familiares, vecinos, compañeros de estudios o trabajo, 
etc. 

- De relatos paralelos. 
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• Relatos de vida. 
• Biogramas 

 
 
 
 

CLASE 06 
 

2.3  Significado del trabajo de campo. 
 
     
 En ciencias sociales el trabajo de campo tiene una vital importancia en el proceso de 
recolección de la información que se requiere. Es por ello que los trabajos de campo 
permitieron a las ciencias sociales salir de sus laboratorios para aplicar sus métodos de 
investigación a los diversos problemas. Ello permite un conocimiento amplio de la realidad a 
través del estudio directo, es además un proceso de socialización permanente. 
 
 Principalmente la etnografía ha hecho suyo este método de recolección de campo, 
incorporando herramientas que van desde la encuesta, la observación, los grupos focales, 
estudios biográficos. 
 
 El trabajo de campo implica todo un diseño previo, que incluye el objetivo del estudio 
que se pretende realizar, la población o muestra, preguntas de investigación, informantes 
claves, instrumentos de recolección y análisis, entre otros. 
 
 Un buen diseño permitirá al investigador y su equipo manejar los tiempos y recursos 
con los que cuenta, optimizando al máximo no perdiendo en calidad y profundidad de la 
información. Además aportará un encuadre metodológico, restringiendo la posibilidad de 
improvisación. 
 
 En el campo mismo de la investigación es 
donde los fenómenos suceden de manera 
espontánea, a diferencia de otras técnicas de mayor 
control del investigador, éste debe ser lo 
suficientemente hábil para captar los detalles 
relevantes. Si bien es cierto que el diseño permite un 
control de algunas variables, la dinámica del campo 
impide el control de otras. 
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 Es por ello que se debe contar con diversos medios de registro, tales como libretas de 
campo, registros de audio y video, que aportarán en la objetividad del estudio. 
 
 Evidentemente que en los estudios exploratorios, muchas veces no se tiene la real 
conciencia de cuál será el objeto a estudiar, sin embargo la permanencia del investigador, la 
vinculación que establezca con el medio facilitará la orientación de lo relevante. 
 
 Si por ejemplo, lo que interesa es conocer en profundidad el modo de vida de los 
pescadores de una caleta y el significado que ellos le dan a su principal actividad económica, 
el investigador deberá insertarse en dicha dinámica, viviendo y compartiendo con ellos su 
faena de trabajo, siendo uno más. 
 
 En ese sentido, el investigador deberá contar con algunas características importantes 
que faciliten dicha vinculación, tales como la habilidad para lograr el rapport, que es la 
generación de una relación armoniosa entre el informante y el entrevistador, generando 
confianza, lo cual permitirá facilitar el flujo de información. 
 
 El rapport implica romper la distancia inicial, y para ello el lenguaje corporal y verbal 
juega un papel importantísimo. El tono de voz, los conceptos utilizados, la distancia entre él y 
el entrevistado, no mostrarse muy invasivo, respetar los tiempos, ya sea en términos de sus 
quehaceres o del tiempo que le puede tomar a una persona establecer el vínculo con el 
investigador. 
 
 Este proceso está marcado por cuatro momentos: 
 

a) Aprensión: Implica la inseguridad, ansiedad y desconfianza de los informantes con el 
investigador.  Es aquí en donde se debe explicar cuáles son los propósitos del estudio, 
cuál es el rol que ellos cumplen y lo importante que es su aporte. En esta etapa no se 
debe profundizar mayormente en los temas, por lo que el realizar preguntas 
descriptivas permitirá que el informante pueda hablar libremente. 
 

b) Exploración: En esta etapa, tanto el informante como el investigador se exploran 
mutuamente. Es aquí donde se deben aplicar tres principios importantes: 

- Explicar repetidamente, a fin de aclarar y entregar coherencia. 
- Empoderarse del lenguaje que usa el informante. 
- Preguntar por el uso y no por el significado, este surgirá cuando se entienda 

como la gente utiliza el lenguaje de manera cotidiana. 
 

c) Cooperación: Aquí ya se ha establecido la confianza recíproca, y las expectativas en 
ambos sentidos están claras, se ha perdido el temor de cometer errores en preguntar 
y responder. 
 

d) Participación: Se podría decir que el informante se empodera del rol de “profesor” del 
investigador. 
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 Se puede decir que para el investigador el trabajo de campo es lo que al chef es la 
cocina. 
 
 Un elemento importante en el trabajo de campo, que supone un desplazamiento, es 
decir, tener que cruzar las fronteras desde la cultura de origen hacia la cultura objeto de 
estudio, tiene relación con el etnocentrismo y el shock cultural. El shock cultural es el choque 
emocional y cognitivo que sufre el trabajador de campo entre la cultura en la cual fue 
socializado y la cultura en la cual se inserta para la investigación. El etnocentrismo hace 
referencia a la supuesta superioridad de una cultura respecto a otra, la que establecerá los 
parámetros de medida, trayendo como consecuencia la incomprensión y la falta de respeto. 
 

2.4  Focus Group 
 
 
 En general en la literatura especializada existen muchas definiciones vinculadas al 
concepto de grupos de discusión articulados en torno a una temática. A pesar de estas 
distinciones, muchos concuerdan en el gran aporte que esta metodología realiza al 
conocimiento de la realidad social. De la misma forma, erróneamente se le asocia a talleres 
participativos. 
 
 El grupo focal (focus group) es definido como una reunión de sujetos cuidadosamente 
seleccionados por el equipo investigador con el fin de discutir, a partir de la experiencia 
individual, un hecho o temática que sea objeto de estudio. 
 
 A diferencia de los talleres participativos, en donde el énfasis está marcado en 
preguntas y respuestas entre el equipo investigador (en este caso talleristas) y los invitados o 
participantes del taller; el grupo focal implica un proceso de interacción, reflexión, discusión y 
generación de acuerdos al interior del grupo, respecto a un tema que ha sido propuesto por 
el investigador. 
 
 Para Robert Merton, un aspecto importante en el desarrollo de los grupos focales es el 
hecho de que los participantes cuenten con experiencia u opinión respecto al tema que 
interesa investigar. Requiere, además, que exista una pauta que contenga los principales 
temas a tratar (hipótesis y caracterizaciones), de manera que las experiencias de los 
participantes, en términos subjetivos, se explore en virtud de las hipótesis de investigación. 
 
 El propósito de este tipo de entrevistas guarda relación con el registro acerca del cómo 
los participantes fabrican su realidad y experiencia de manera grupal, y el desafío para el 
investigador radica en la interpretación y comprensión de los actos comunicacionales en los 
contextos socioculturales en los cuales suceden. 
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 La característica de este tipo de entrevistas es que es abierta y estructurada, es decir 
tiene la forma de una conversación grupal, en donde el investigador plantea algunos temas a 
través de preguntas que apuntan a obtener información útil para la investigación. 
 
 Lo que diferencia a la entrevista grupal de una conversación cotidiana se refiere a que 
previamente el investigador plantea los temas, los cuales serán abordados en profundidad, 
volviendo una y otra vez sobre ellos para obtener los diversos puntos de vista al respecto.  
 
 Dentro de los efectos que produce este tipo de entrevistas grupales es que cuando un 
entrevistado ve que otro de los miembros del grupo tiene una vivencia o experiencia parecida 
a la suya, éste reacciona de forma positiva, aumentando su interés por el tema. 
 
 Para facilitar la comprensión de las preguntas y poder mantener la fluidez del diálogo 
es necesario que el lenguaje sea asequible a los participantes, es decir, no utilizar conceptos 
demasiado técnicos o palabras que puedan “cohibir” a los entrevistados. En cuanto al orden 
de las preguntas pueden ser alteradas, por tanto implica flexibilidad, a fin de considerar el 
perfil de los participantes, el contexto, el lugar, el estado anímico, etc. Lo anterior implica una 
participación activa y permanente del investigador, estando alerta y perceptivo a las 
condiciones del grupo. 
 
 Antes de comenzar la sesión es importante aclarar y explicar a los asistentes de 
manera suficiente, clara y adecuada los objetivos y propósitos de la reunión y lo vital para la 
investigación que el participante exprese sus propios conocimientos y experiencia. De la 
misma manera explicar cuales son los objetivos y contenidos en cada una de las preguntas y 
temas que se pretende abordar. Debido a la susceptibilidad de algunos participantes, 
también es necesario aclarar el sentido que tiene tomar notas, filmar o grabar las sesiones, y 
el rol que pueden cumplir los investigadores ayudantes, quienes tomarán notas de las 
observaciones que ellos hagan. 
 
 Lo anterior se debe a que, en el transcurso de la reunión y a medida que se 
profundizan en temas, surgen desde los participantes situaciones que darán pistas y 
permitirán comprender de mejor forma algunos fenómenos, tales como discusiones, 
divergencias, oposiciones, conflictos, afectos, hostilidad, etc. 
 
 Es recomendable, a fin de eliminar el sesgo y permitir comparaciones, al menos una 
sesión con dos grupos diferentes. 
 
 Una de las desventajas de esta técnica radica en que, a diferencia del control que 
establece el investigador en una entrevista personal, en el grupo focal, el grupo puede tomar 
la iniciativa y conducción de la discusión, impidiendo que surjan los puntos de vistas 
personales. 
 
 Dentro de las ventajas comparativas con la observación es que el grupo focal permite 
la obtención de información más específica en un período de tiempo más corto. 
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 Esta técnica puede ser utilizada en etapas previas o exploratorias del estudio, aunque 
además permiten evaluar y complementar aspectos específicos de la investigación, evaluar 
el impacto o incluso levantar nuevas necesidades de investigación. 
 
 Otra de las ventajas de los grupos focales tiene relación con que la interacción entre 
los participantes aporta una concepción de la realidad, vivencias, valores, lenguaje y 
creencias. Por otro lado permite discriminar entre aquellos asuntos relevantes y los que no 
para la investigación. 
 
 Desde un punto de vista psicológico, para los participantes del grupo focal toma 
relevancia el ser considerado dentro de un proceso de investigación que permitirá la toma de 
decisiones respecto a su realidad, lo cual impacta positivamente en la autoestima y 
fortalecimiento del grupo. 
 
 Así como anteriormente se mencionaba la limitación de que en algunos casos el grupo 
conduce la interacción, eliminando y minimizando algunos puntos de vistas personales, sobre 
todo por parte de quienes tienen algún grado de poder en el territorio, el grupo focal permite 
la conciliación de puntos de vista y diferencias. 
 
 Como es sabido, esta técnica es muy utilizada en temas de estudios de mercado y 
satisfacción de usuarios y consumidores de servicios.  
 
 Dentro de las limitaciones se pueden mencionar la poca representatividad de la 
información recogida, lo que no permite generalizar a un universo mayor. 
 
 Si bien es cierto, que el control de las limitaciones en muchos casos depende de la 
habilidad y experiencia del investigador, hay otras limitaciones que son propios de este tipo 
de estudio, tales como la validez y confiabilidad de la información obtenida a partir de las 
conclusiones del grupo. 
 
 Otra desventaja tiene relación con la planificación de los tiempos, de manera que en 
una sesión se alcancen a abordar todos los temas. Ello se relaciona con que a veces las 
discusiones se desbordan y desvían del tema a tratar. 
 
 En algunos casos se da la situación en que algunas personas sienten temor o 
desconfianza a expresar opiniones de forma publica, ya sea porque éstas son confidenciales 
o delicadas, en esos casos se deberá combinar con la entrevista personal. 
 
 Las consideraciones éticas en este tipo de técnicas son las mismas que en otras que 
se utilizan en investigación social. Entre ellas, por ejemplo, entregar la mayor cantidad de 
información y de manera real a los participantes, respecto al propósito y uso de la 
información del estudio. No crear mayores expectativas al respecto, ya que inmediatamente 
las personas se las crean. Por otro lado, no es recomendable presionar al grupo o los 
participantes a expresar una opinión si el contexto no es apropiado y seguro para él. La 
confidencialidad de la información recogida al interior del grupo focal debe ser asegurada, 
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por lo que al final de cada sesión el investigador hará el encuadre de que toda la información 
y opiniones vertidas, aunque sea de forma muy personal, pasa a ser grupal, asegurando y 
motivando de esta forma a todos los integrantes a mantener la confidencialidad. 
 
 
 

CLASE 07 
 

Etapas del proceso de desarrollo del grupo focal 
 
Definición de los objetivos: 
 
 Es necesario definir de forma específica los objetivos de estudios, para que de esta 
manera exista una coherencia con el guión de desarrollo de las sesiones, y la guía de temas 
y preguntas. 
 
 
 
Establecer un cronograma: 
 
 A fin de evitar la improvisación durante el desarrollo del grupo focal. Es necesario 
planificarlo con antelación, al menos cuatro semanas.  
 
 Dentro de las principales actividades que debe contener el cronograma se cuentan: 
 

1. Planteamiento de objeto y objetivos de estudio. 
2. Identificar y seleccionar a los participantes. 
3. Analizar la información sobre los participantes. 
4. Seleccionar el o los moderadores. 
5. Diseñar una guía de discusión de temas y preguntas. 
6. Desarrollar y validar la mejor estrategia de taller con la incorporación de técnicas de 

dinámica grupal. 
7. Buscar y preparar el lugar en donde se realizarán los talleres. 
8. Invitar, comprometiendo personalmente a cada uno de los participantes, a través de 

invitaciones verbales y escritas. 
9. Confirmar la asistencia y establecer compromisos a través de llamadas y otros 

invitados. 
10. Organizar la logística de la reunión (número de participantes, sillas, equipamiento, 

colaciones, etc.) 
11. Confirmar por última vez la participación de los invitados. 
12. Ejecución del taller. 
13. Cierre del taller, que implique la presentación de las conclusiones y acuerdos. 
14. Validar los acuerdos y resultados por parte del equipo. 
15. Informa final. 
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Decidir quienes participarán: 
 
 El número adecuado de participantes es de 6 a 12 por sesión. Según los objetivos del 
estudio es necesario establecer un perfil de quienes serán los invitados, si es conveniente 
que sean dirigentes o personas comunes y corrientes. Algunos autores y expertos señalan la 
inconveniencia de invitar a personas demasiado influyentes o que tengan conflictos de 
intereses, ya que pueden monopolizar la discusión impidiendo la libre manifestación de ideas 
de parte del resto de los invitados. 
 
 Como no todos los invitados llegan, es necesario considerar una población de 
reemplazo, aproximadamente el 10%. 
 
 Por último, a fin de agradecer la participación se sugiere la entrega de certificados de 
participación, de esta manera se está reconociendo el aporte que ellos han hecho al estudio. 
 
Otras consideraciones: 
 
 

a) Elección del lugar de reunión:  
 

• Debe ser un lugar lo más neutro posible, o al menos en un lugar en donde los 
invitados o la comunidad normalmente se reúna. 

 
• Las características del lugar deben asegurar la comodidad y concentración. 

 
• Se recomienda, a fin de asegurar la relación cara a cara, formar las sillas en semi 

circulo. 
 

• Debe ser un lugar de fácil acceso. 
 

b) Elección del moderador: 
 
 Se recomienda que sea alguien con la experiencia suficiente en técnicas de manejo de 
grupo, y por sobre todo de la temática que se pretende abordar, a fin de orientar la discusión 
a los objetivos del estudio. 
 
 Algunas de las recomendaciones son: 
 

• Controlar los tiempos de la discusión, no atrasar ni adelantar. 
• Que la discusión siempre se lleve en un tono informal, motivando a los participantes a 

que digan con libertad lo que piensan. 
• El moderador debe orientar siempre la conversación hacia los objetivos, asegurando 

además, la validez y confiabilidad de la información. 
• La duración de los talleres no debe sobrepasar los 120 minutos. 
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• Ser neutral, evitando influenciar a los participantes. 
• El moderador no debe ser interrogado ni debe dar su opinión sobre el tema, esto 

podría afectar su rol y el sentido de la discusión, ya que puede ser considerado que 
toma partido de una alternativa u otra. 
 
 

2.5 Análisis de textos y discurso 
 
 

 Este tipo de análisis es propio de las ciencias sociales, y que busca estudiar de forma 
sistemática el discurso, ya sea oral como escrito, como parte de la comunicación y la 
interacción en sus distintos contextos, sean estos históricos, sociales, cognitivos y políticos. 

 Esta herramienta surge entre los años 1960 y 1970, aunque algunos le atribuyen uso 
en la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de estudiar el contenido de los medios de 
comunicación Nazi.  

 Junto al análisis de discurso se desarrollan otras disciplinas, tales como la semiótica (o 
semiología), la sociolingüística, la etnografía de la comunicación, entre otros.  

 Sin dudas que el manejo de esta técnica requiere mucha habilidad, ya que incorpora 
elementos de sintaxis (estructura de las oraciones), semántica (relacionado con las 
estructuras de sentido), la interacción, representaciones mentales, entre otros. 

 A diferencia del análisis de contenido, que es más bien una técnica cuantitativa 
aplicada a grandes cantidades de textos, el análisis de discurso hace referencia y enfoca su 
atención al sentido que el sujeto le da a la interacción y al acto lingüístico, sus significados. 

En esta herramienta hay varios tipos de análisis, entre ellos: 

1. Analítico lingüístico 
 
Tal como lo dice su nombre, este tipo de análisis se deriva de la lingüística. Su objeto 
de estudio se centra en las estructuras del discurso (texto, narración y argumentos), 
de la misma forma la coherencia, temas, etc. 
 

2. Análisis de la conversación 
 
Surge de la microsociología y etnometodología, específicamente en Estados Unidos, y 
su objeto de estudio se centra en la interacción a través del discurso, detallando las 
estructuras y formas de conversaciones en la vida cotidiana, así como también la 
interacción verbal a nivel de instituciones y organizaciones. Uno de los principales 
referentes es Erving Goffman. 
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3. Análisis crítico del discurso 
 
Este tipo de análisis se utiliza principalmente para comprender los usos del discurso a 
fin de mantener, ejercer y legitimar el poder. Estudia aspectos relacionados con 
conflictos raciales, étnicos, políticos, de género, pobreza, etc. 
 
En el análisis de contenido es necesaria la distinción de categorías y subcategorías, 
las que forman parte de una malla temática de análisis. Cada uno de ellos tiene 
asignado un código, el que será utilizado, ya sea en la transcripción de la entrevista o 
texto a analizar, donde se van incorporando junto a anotaciones a los márgenes. 
Estas categorías permiten contabilizar el número de palabras o conceptos asociados a 
un significado, y establecer la fuerza con la que se relaciona en el discurso, así como 
el sentido que tiene para el sujeto u objeto de estudio. 

 
 Hoy en día el desarrollo de software de análisis de contenidos ha facilitado el trabajo 
que tradicionalmente han hecho los científicos sociales. 

 
 

CLASE 08 
 

2.6 Estudio de Casos 
 
 
 Es considerada una estrategia para enfrentar un problema que nos interesa investigar. 
Es un método que nos permite ver la realidad, donde entran en juego otras técnicas como la 
observación, la entrevista, etc. 
 
 Es una forma de organizar datos sociales de modo que se conserven los datos 
unitarios del objeto social que estamos investigando. 
 
 Se ve como una totalidad, una familia, una organización, a un individuo, también a un 
conjunto de relaciones, procesos, etc. Lo importante es conservar el carácter unitario. 
 
 Para poder tratarlo como una unidad se necesita reunir un conjunto amplio de datos, 
no puede ser cualquiera, debe estar relacionado con el problema planteado. Los datos deber 
servir para conservar la integridad del caso para caracterizarlo completamente. 
 
 Los datos son de diferentes niveles de abstracción y complejidad, dependiendo de la 
unidad de estudio. El estudio de casos lleva un tiempo largo y el trabajo consiste en recoger 
las características importantes, en cuanto aparecen actuando en el caso. No se pretende un 
“antes- después”, sino más bien es un registro continuo. 
 
 Inconvenientes: 
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a) Como en la observación participante, se va produciendo mucha interacción con los 
individuos y el investigador va teniendo mayor profundidad en sus referencias que le 
permitirá analizar los datos, también corre el riesgo de tener un fuerte efecto sobre los 
propios datos. Perdida de objetividad. 

b) Empieza una certidumbre que le va a parecer que ya conoce lo que está estudiando, 
va a obviar cosas, será menos riguroso. 

 
 Muestra: 
 
 No es una muestra probabilística, el problema es seleccionar el caso. Por ello es 
importante evitar la generalización al conjunto de la población. Esto lleva a plantearse la 
selección del caso. 
 
 Se eligen casos típicos o normales, para de aquí generalizarlos por medio de las 
medidas de tendencia central. 
 
 Los casos divergentes o desviados pueden ser tratados si nos interesa escoger lo que 
se aleja de la realidad. 
 
 Caso extremo, el diseño de estudios de casos puede partir de un (os) caso (s) 
supuestamente típicos, queriendo que sea un sustituto del análisis estadístico o del tipo de 
muestreo. Se hace con la intención de obtener un conjunto de proposiciones descriptivas, 
susceptibles de explicación a todos los casos de la clase común. 
 
 También puede partir de un caso divergente y llegar a conclusiones como: “sucede 
siempre que los casos típicos del universo no presenten las características del caso 
divergente”. 
 
 El caso extremo es el que posee una determinada característica en estudio y la posee 
de manera acentuada o extrema en relación a los casos típicos. 
 
 Cualquier tipo de caso se estudia en cuanto en ellos se da un objeto de investigación 
de importancia teórica o social. Se puede usar tanto en investigación cualitativa y 
cuantitativa. 
 
 Generalmente son de carácter descriptivo, aunque también pueden llegar a ser 
explicativos, dependiendo del grado de profundidad de la investigación y de los propósitos de 
ésta. Se puede usar para describir en profundidad un caso que puede o no ser de un grupo 
de casos estudiados con otras técnicas. Igualmente para explicar las características o 
propiedades que se dan en un caso específico (análisis particularizante). 
 
 Algunos elementos necesarios de considerar a la hora de diseñar un estudio de casos: 
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Realice Ejercicio N°2  

a) Preguntas del estudio: El estudio de caso es una estrategia que busca responder el 
¿cómo? Y el ¿por qué? Estas preguntas son las que el investigador debe aplicar en su 
estudio. Por ejemplo: ¿Cómo sobrevive la familia en situación de vulnerabilidad? 
 

b) Especificaciones: Son equivalentes a los objetivos específicos, son preguntas que 
permiten especificar el estudio. Por ejemplo: ¿Cómo se relaciona el tipo de 
ocupaciones de los miembros de la familia con la estrategia de sobrevivencia? 
 

c) Unidades de análisis: Implica definir lo que constituye el caso a estudiar, es decir, cuál 
será el caso donde fijaremos nuestro estudio. Puede ser uno o más grupos naturales, 
o una o varias personas que tienen las características del objeto de estudio. Hay que 
determinar si se estudiará el caso como unidad global, o si dentro se analizarán sub 
unidades. Implica tener claridad que vamos a tener tareas diferentes para el análisis y 
la recolección de la información. 
 

d) Recolección de la información: La información básica proviene de seis fuentes: 
- Documentos. 
- Archivos y registros 
- Entrevistas 
- Observación directa 
- Observación participante 
- Artefactos físicos. 

 
e) Lógica que relaciona los datos a las informaciones: Implica ser capaz de indicar en el 

diseño, la forma en la que serán analizados los datos para responder a las preguntas 
de especialización. (Estadísticos, cualitativos, interpretativo, descriptivos) 
 

f) Criterios para analizar los datos: Uno de los principales problemas tiene relación con la 
explicación y generalización a partir de los casos estudiados. No se puede generalizar 
como en modelos cuantitativos, ya que se trata de una muestra no probabilística.  
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3. ETAPAS DE UNA INVESTIGACION ETNOGRÁFICA 

 
 
Origen de la Etnografía 

 
 El origen de la etnografía se sitúa en Europa durante, específicamente Inglaterra y 
Francia, el siglo XIX, en el mismo momento en que el capitalismo tiene su auge y las colonias 
americanas de independizan. Es en esta época que el pensamiento antropológico es 
considerada una disciplina. 
 
 Para la etnografía toda situación de carácter social puede ser descrita y percibida en 
detalle. Por ello el etnógrafo intenta obtener la mayor cantidad de registros de lo que sucede 
en su entorno. 
 
 En palabras de algunos autores, este tipo de estudios buscan describir de manera 
analítica, o reconstruir escenarios culturales lo más fielmente posible. El etnógrafo, a partir de 
la observación como principal herramienta, busca la descripción más detallada posible, 
porque comprenden que el registro es lo que les permitirá comprender las conductas e 
interacciones de los individuos. 
 
 El uso de la etnografía varía desde el registro de narrativas orales hasta una forma de 
descripción de una realidad desconocida o interesante de estudio y análisis. 
 
 En la investigación etnográfica no existen las hipótesis, es decir el investigador no 
parte de supuestos preconcebidos, por el contrario, el investigador debe incorporarse lo más 
limpio posible de toda posible contaminación de juicios y prejuicios, ya que entraría al campo 
con un sesgo. 
 
 Las hipótesis que surjan serán con posterioridad, cuando ya exista un conocimiento 
más acabado de la situación, cuando se realicen las interpretaciones de los datos de manera 
inductiva, sustentadas en el mundo real antes que en teorías. 
 
 No sólo de hipótesis debe carecer la investigación etnográfica, también de categorías 
para el desarrollo de los registros de la información. 
 
 La investigación etnográfica, como se dijo anteriormente, se nutre de diversas fuentes 
o métodos de obtención de la información, las que se detallan a continuación. 
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CLASE 09 
3.1 Prácticas de observación 

 
 
 Como objeto de observación tenemos el espacio en el cual nos desenvolvemos 
cotidianamente. Todo es observable, desde lugares, ambientes, climas sociales, hasta 
acciones, interacciones, relaciones sociales, roles, etc. 
 
 Por ello existen distintos tipos de observación: 
 

a) Observación en el medio natural o de situaciones dadas: Implica la observación de 
situaciones que no han sido alteradas o provocadas por el investigador, sino que son 
situaciones que acontecen de forma normal, tales como los profetas callejeros 
(predicadores), las barras bravas, las prostitutas, travestis, transeúntes de un 
determinado barrio, la posta de un hospital, lo que sucede en un centro comercial, etc. 

 
b) Observación de situaciones creadas: Se realizan observaciones de situaciones 

provocadas por el investigador, a fin de observar las reacciones frente a eso, como 
por ejemplo en la época pick de la fiebre AH1N1 se podría estudiar la reacción de los 
pasajeros de un bus frente a alguien que sube con mascarillas. También cae en este 
tipo de observaciones la recreación de una discusión callejera, la realización de un 
sociodrama, el desarrollo de un foro- video con un grupo de estudiantes, etc. 

 
c) Auto-observación: Se refiere a observaciones autobiográficas, un proceso de 

introspección no psicológico. Es más bien una autocomprensión, una introspección 
sociológica, determinar el “yo social”, el “dónde me ubico”. En la autobiografía social 
interesa conocer el estrato social de procedencia, el barrio en donde vivió y vive, el 
colegio donde estudió, la familia, lecturas, intereses, amistades, experiencias que me 
han marcado y que nos hacen ser de una determinada forma. El objetivo es situarse 
socialmente en la posición desde la cual se observa a los demás. 

 
 Algunos autores han determinado otros tipos de observación, tales como: 
 
Según los procedimientos: 
 

a) Observación directa: Observación por medio de los sentidos sobre hechos y 
realidades actuales. 
 

• Observación directa simple: La observación se produce en un escenario donde 
los hechos ocurren de forma normal. 
 

• Observación directa experimental: La observación se produce en un escenario 
alterado e intervenido intencionalmente por el investigador a fin de conocer 
reacciones. 
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b) Observación documental: Este tipo de observación se realiza sobre documentos 

actuales o históricos en cuanto que dichos documentos registra y recogen hechos y 
datos de interés social. 
 

c) Observación por encuesta: Es aquella investigación en la cual se interroga a 
individuos sobre los hechos estudiados. 

• Cuestionarios. 
• Entrevistas 
• Escalas: - Sociométricas 

- Actitudinales 
       
Según los medios utilizados: 
 

a) Observación no estructurada: Es la que se realiza sin la ayuda de medios técnicos 
 

b) Observación estructurada (sistemática): A diferencia de la anterior, se utilizan medios 
técnicos especializados para facilitar la observación. 

 
Según el número de observadores: 
 

a) Individual: un solo observador. 
 

b) Colectiva o en grupo: Mas de un observador. 
 
Según el grado de involucramiento del investigador: 
 

a) Participante: El observador intenta conseguir la información desde el interior, para lo 
cual se incluye dentro del fenómeno o grupo observado. Por ejemplo, un investigador 
quiere conocer los códigos y significados de una barra brava deberá insertarse en 
una. 
 

b) No participante: El investigador observa desde fuera, sin intervenir el escenario. 
 
Observación directa simple: 
 
 Estudio realizado por uno o más de un investigador mediante el empleo de sus propios 
sentidos, especialmente la vista, con o sin ayuda de aparatos técnicos, de las cosas y 
hechos de interés social, tal y como tienen lugar espontáneamente en el momento sucedido 
y de acuerdo con las exigencias de una investigación científica. Por lo tanto, este tipo de 
observación abarca hechos donde las personas desarrollan su vida social, entorno físico, 
social, cultural, etc. 
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 Para que esta observación tenga validez, es necesario que sea intencionada (se 
realiza con un objetivo) e ilustrada (va guiada por un conjunto de conocimientos previos). 
 
 El carácter científico de este tipo de observación estará dado por los siguientes 
aspectos o condiciones: 
 

1) Que sirva a una investigación ya formulada. 
2) Que sea planificada y se realice sistemáticamente. 
3) Que esté relacionada con proposiciones teóricas o científicas más generales. 
4) Que se empleen técnicas que permiten registrar e interpretar los datos y hacerlo en 

forma tal que otras investigaciones puedan verificar esos hallazgos. 
5) Que esté sujeta a algún control para la comprobabilidad de su validez y confiabilidad. 

 
 Dentro de los inconvenientes de la investigación se pueden mencionar: 
 

1) La limitación de los sentidos humanos en relación a la gran amplitud que tienen los 
fenómenos. 

2) La dificultad de captar en profundidad las relaciones sociales. 
3) Los frecuentes errores de la percepción vinculados a la observación y que son difíciles 

de evitar en la investigación social. 
4) El observador toma parte de aquello que es observado y por esto nunca puede ser 

totalmente neutral. 
 
 Dentro de la observación, a fin de cumplir con las características de sistematicidad y 
control se deben cumplir las siguientes precauciones: 
 

a) Utilizar la observación como un objetivo bien determinado dentro del proceso de 
investigación. ¿Qué vamos a observar? ¿Para qué lo vamos a observar? 
 

b) Explicitar el marco de referencia: un marco teórico o un marco desde el cual vamos a 
hacer la investigación. Un marco que nos sirva de orientación de la observación que 
realizaremos. 
 

c) Guía de aspectos a observar: Lista que nos sirva de control acerca de los aspectos 
que se pretende observar. Un punteo muy general y flexible que siempre esté abierto 
a cambiar de direcciones, a reformularse durante la investigación en terreno. 
 

d) Determinar los instrumentos en los cuales se va a registrar la información. El más 
importante es en el que se va a registrar la información y no en el que se recoge. 
 

e) Resolver problemas prácticos referidos a las salidas, alojamiento, etc. 
 

f) Actitud básica: 
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• Comprensión simpática para entender debidamente a otras personas, sus 
sentimientos, experiencias culturales, etc. 
 

• Incorporación al grupo que se va a observar sin llamar la atención, evitando 
suspicacias y actitudes de superioridad. Respetar las convenciones sociales del 
grupo o comunidad que se va a estudiar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g) En terreno, buscar personas claves en el grupo que sirven como apoyo o puente hacia 
el resto de la comunidad. 
 

h) Utilizar indicios y percepción desarrollados para que nos ayuden a la comprensión de 
todo. 
 

i) Registrar las observaciones lo antes posible, para no olvidar lo percibido. 
 

j) Asegurar los medios de control de validez y fiabilidad de los datos registrados. 
 
 

Planificación de la observación 
 
 

¿Qué se quiere observar? 
¿Es una exploración? 
¿Hay un objeto definido? 
 

Definición de lo que nos interesa observar 

Grupos/ comunidad/Familia 
Tipos de relaciones 
Un ambiente/ una escena 
Un día cotidiano 
Una jornada de trabajo 
 

Pautas de observación Condicionadas a lo que se quiere observar. 
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Observaciones sucesivas 
Saturación (no hay mas elementos nuevos) 

Sistema de registro 

Libreta/ cuaderno de notas 
Diario de campo 
Cuadros de trabajo 
Mapas y croquis 
Dispositivos mecánicos (fotos, grabadoras, 
etc.) 

 
 En el sistema de registro es muy importante agregar los comentarios propios del 
investigador. 
 

• Libreta o cuaderno: Registro inmediato de terreno, notas que se toman al paso. No 
siempre, dependiendo de la situación, se puede tomar notas. (Ayuda para redactar 
diario) 

 
• Diario de campo: Se escribe al final de cada día de la observación. Se anota todo lo 

percibido, opiniones, hechos, dibujos, etc. Se complementa con las anotaciones de la 
libreta o cuaderno de notas. 

 
• Cuadros de trabajo: Implica tener mayor especificidad de lo que se va a observar. 

Ejemplo. Observación de una sala de clases, cuadro con nombres de los niños e 
indicadores a observar; observación con datos censales. 

 
• Mapas y croquis: De los escenarios que estamos observando, sirve para ubicar 

puntualmente áreas geográficas, ubicación de instituciones, etc. Señala características 
importantes del área en estudio. Por ejemplo, en una observación en un centro 
comercial, dónde se ubican las tiendas anclas, patios de comida, de juegos, puntos de 
acceso, de mayor afluencia, etc. 

 
• Dispositivos mecánicos: Permite eliminar la subjetividad. Muestran todo de forma muy 

clara, sin interpretaciones, aunque son capaces de causar reacciones que cambian el 
comportamiento de las personas. Nunca deben ser utilizados al inicio de la 
observación, sólo cuando exista confianza y ya no exista la posibilidad de afectar la 
observación. 

 
Ventajas de la observación 
 

a) Obtención de información en independencia del informante. 
 

b) La observación tiene carácter de totalidad (holística) 
 

c) No hay intermediación. 
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d) Se observa en el momento de ocurrencia. 
 
 

CLASE 10 
 

     3.2  Historias de vida 
 
 El método de Historias de Vida es una técnica bastante utilizada para el estudio de 
casos, en Ciencias Sociales. Se nutre, para la obtención de la información de otras técnicas, 
tales como la entrevista en profundidad, el estudio genealógico, biográfico, análisis de 
contenido de documentos testimoniales, entre otros. 
 
 Algunos autores hacen la distinción semántica entre historias de vida (life history) y 
relatos de vida (life story). El primer término estaría enfocado a la historia de una vida tal 
como la relata una persona que la ha vivido. El segundo se refiere a estudios de casos 
acerca de una persona, en el cual no solo está contenido su propio relato, sino también el de 
otras personas. 
 
Pujadas identifica tres tipos de técnicas biográficas. 
 

a) Técnica (s) de relato único: El relato es obtenido de una sola persona, de un solo caso 
individual. 

b) Técnica(s) de relatos cruzados: Esta técnica consiste en el relevamiento de varias 
voces que se encuentran entrelazadas, lo cual permite la validación de la información 
entregada por el sujeto biografiado. 

 
Las historias de vida analiza el modo en el cual el sujeto se orienta hacia los 

problemas y busca soluciones. 
 

Como se revisó al comienzo de este capítulo, en las ciencias sociales han imperado 
dos perspectivas teóricas potentísimas. Por un lado el positivismo, y por otro la 
fenomenología. 
 

El positivismo, surgido de los planteamientos de autores clásicos como Augusto 
Comte y Emile Durkheim, concibe las causas de los hechos sociales de manera 
independiente de la subjetividad de los individuos. De hecho el propio Durkheim afirmó que el 
investigador social tiene el deber de considerar los hechos sociales como cosas, las cuales 
tienen una influencia que es externa al sujeto social. 
 

Por otro lado, la corriente fenomenológica, de larga tradición en la sociología, tiene su 
raíz y validez en autores como Berger, Luckman y Schutz, siendo éste último considerado 
como el padre de esta corriente epistemológica.  
 

La fenomenología se ocupa de la comprensión de los fenómenos a partir de la 
subjetividad del individuo que la vivencia. 



 

 42Instituto Profesional Iplacex  

 
Busca la comprensión y el entendimiento de los sucesos sociales desde la óptica del 

actor, de su propia experiencia y valoración de los significados. En resumen, lo trascendental 
es lo que las personas consideran importante. 
 

Simplificando lo anterior, el positivismo se orienta a la búsqueda de explicaciones de 
los fenómenos, mientras la fenomenología la comprensión. 
 

De la forma en que el positivismo busca recoger la información para encontrar las 
causas, y posteriormente establecer leyes generales y universales, debe utilizar herramientas 
tales como encuestas, estadísticas y estudios demográficos. 

 
Por su parte, el investigador fenomenológico y etnográfico utiliza métodos cualitativos 

como los ya revisados anteriormente, tales como la entrevista en profundidad, la observación 
participante, los grupos focales y las historias de vida. 

 
Este tipo de técnicas son tan antiguas en la historia, sobre todo por historiadores y  

exploradores, quienes debían describir lo más detalladamente posible aquellos nuevos 
mundos a los que se enfrentaban. 
 
La historias de vida, una técnica de investigación cualitativa. 
 

De manera distinta a las entrevistas estructuradas, en donde a partir de un 
cuestionario que es aplicado a diversas personas obtenidas de un muestreo probabilístico, 
con preguntas que sugieren respuestas cerradas, en las historias de vida se aplican 
entrevistas similares a las entrevistas en profundidad, esto dado su carácter flexible y 
dinámico en cuanto a la aplicación del instrumento y preguntas que permiten la fluidez del 
relato; además de reiterados encuentros entre el entrevistador y el entrevistado. 
 

Lo que se busca es la comprensión de las distintas perspectivas que los informantes 
tienen acerca de acontecimientos de sus vidas. 
 

El formato de aplicación es el de una conversación completamente distintiva a la de 
una entrevista que sugiere un intercambio de preguntas y respuestas. Lo que se busca, 
como se decía anteriormente, es llegar a los significados profundos y subjetivos del individuo 
en cuestión, por ello es que en este tipo de estudios no se puede direccionar las respuestas. 
 

Al principio se debe ser cauto, respetando los tiempos del entrevistado, buscando su 
confianza y cooperación, estableciendo una relación de empatía, poniendo atención a su 
lenguaje, asegurando que se sienta cómodo, y por sobre todo comprender aquellos 
elementos que para el entrevistado son importantes. A diferencia de una entrevista 
terapéutica, en donde el especialista retroalimenta a su paciente, en este tipo de estudios el 
investigador solo busca la profundidad del relato. 
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El investigador debe enfatizar en las experiencias que salen a flote en la entrevista, 
además de las significaciones y sentidos que las personas construyen en torno a ellas. 
 

Debido a que el lenguaje es un elemento de análisis, ya que como se mencionó 
anteriormente, se pretende llegar a la comprensión del sentido y significado que el 
entrevistado le otorga a los hechos, es que éste debe ser lo más trivial posible, en definitiva, 
la historia del sujeto contada con sus propias palabras. 
 
Esquema: Elaboración de una historia de vida 
 
ETAPA INICIAL: 
 • Establecer de forma clara los objetivos (e hipótesis si hay). 

• Se debe justificar el método seleccionado. 
• Establecer y operacionalizar la unidad de análisis (comunidad, grupo 

profesional, colectivo, etc.)  
• Buscar información sobre el tema a investigar. 
• Establecer los criterios para la selección de los informantes claves. 

Elementos distintivos que permitirá excluir. Pueden ser escogidos: 
 

 
ETAPAS SIGUIENTES: 
 • Se deba establecer y negociar con el entrevistado: 

- Explicar el objetivo del estudio. 
- Pedir la autorización para registrar las conversaciones, de 

manera que sean lo menos invasiva posible. Poner una cámara 
posiblemente interferirá en el normal desempeño del 
entrevistado. Actualmente existen dispositivos que pueden 
pasar desapercibidos por el entrevistado. Lo anterior no 
significa que se registrará a escondidas, sino que no resultan 
demasiados invasivos, como por ejemplo los teléfonos 
celulares, un pendrive. 

- Consultar por el acceso a terceras personas que puedan 
complementar los relatos y la información entregada. 

- Establecer los criterios de anonimato y camuflaje de 
situaciones que el entrevistado no quiere que sean publicadas. 

- Establecer cuál será el sistema de compensación al 
entrevistado por la información entregada. 

 
FASE DE ENTREVISTA: 

Aspectos 
importantes 

 

Relevante en esta etapa, y para el buen desempeño del estudio tiene 
relación con la selección de informantes que cumplan con los criterios 
establecidos con anterioridad.  
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Establecimiento del rapport, empatía, sincronía. 
Dedicación y paciencia del entrevistador. 
Cumplir con los compromisos establecidos con el entrevistado 
 
Dentro de los criterios que deben prevalecer en todo tipo de entrevistas 
se cuenta el tiempo y disposición a cooperar, el que se encuentren 
insertos en el sistema cultural, que tengan un suceso en común, que la 
historia sea interesante, que tenga capacidad de análisis y reflexión. 
 

Formas de hacer 
un relato biográfico 

1. Solicitar documentos personales que puedan servir para la 
profundización y comprensión, tales como relatos 
autobiográficos, diarios de vida, cartas, recortes de diario, 
fotografías, etc. 

2. Pedirle al entrevistado que realice una grabación en solitario de 
su autobiografía. 

3. La entrevista biográfica es un diálogo abierto con respuestas 
claras. El tiempo es un factor importante, por lo que es necesario 
establecer la duración de las sesiones y respetarlas, así como 
ciertas pausas. Profundizar en descripciones de lugares, 
momentos, personas. Entre más precisa se la información es 
mejor. 

4.  La entrevista también es una observación, de los modos en que 
las personas viven, como se comportan. Es necesario estar 
atento al lenguaje no verbal. 

Reglas para 
realizar la 
entrevista 

1. Procurar la comodidad del informante 
2. Mantener la neutralidad frente al relato, no asentir ni disentir. 

Asegurar permanentemente la confidencialidad. Motivar el 
diálogo. 

3. Las preguntas deben ser claras y precisas, evitar posible 
interpretaciones erróneas. 

4. El entrevistador debe intervenir lo justo y necesario, 
especialmente cuando hay vacíos es la entrevista, en ese 
momento pedir profundizar. Estar atento y no perder el hilo. 

5. Asegurar la espontaneidad del relato, evitando preguntas 
cerradas. 

6. La primera entrevista es la de acercamiento, que permite el 
establecimiento del rapport. No se debe profundizar mucho en 
ella, sólo algunos lineamientos muy generales de su vida. 

7. Posteriormente, en las entrevistas sucesivas es necesario partir 
retomando y repasando la sesión del día anterior, a fin de 
complementar y profundizar. 

8. Las sesiones deben durar lo acordado, evitando agotar al 
informante. 

9. El logro del objetivo de las entrevistas dependerá del grado de 



 

 45Instituto Profesional Iplacex  

vinculación y respeto del investigador hacia el entrevistado. 
10. No juzgar comentarios ni sucesos. No interesa la visión del 

investigador sino la del informante. 

Grabación de la 
Entrevista 

1. Antiguamente se utilizaban algunos dispositivos mecánicos tales 
como las grabadoras con cassettes. En ese sentido se 
recomienda una cinta de larga duración (90 o 120 minutos) de 
manera de mantener la continuidad de la entrevista. Idealmente 
un equipo con autoreverse. Hoy en día la tecnología y el 
mercado ofrecen dispositivos compactos y menos invasivos. 

2. Mantener la literalidad del relato, jergas, palabras mal 
empleadas, exclamaciones, énfasis a través del tono de voz, etc. 
Lo cual debe ser representado con signos durante la 
transcripción 
 

Soporte 
Informático 

1. Mantener un archivo que contenga la transcripción literal de la 
entrevista 

2. Llevar una cronología con los momentos mas relevantes e 
importantes del informante. 

3. Registrar nombres de personas citadas por el informante, 
estableciendo relaciones con él. 

4. Establecer una matríz temática de lo que se pretende abordar. 

Análisis e 
Interpretación 

1. Diseñar una ficha que contenga los principales antecedentes 
biográficos del informante 

2. Elaborar el documento que contenga la historia de vida. 
3. Justificar, cuando sea necesario, la selección de un único caso. 
4. Validar el estudio en virtud de los objetivos planteados 

inicialmente. 
5. Explicar detalladamente las etapas del proceso vivido durante el 

estudio. Incluso la incorporación de algunas anécdotas y 
anotaciones anexas pueden enriquecer el estudio, dejando 
testimonio de errores cometidos, aciertos, fracasos y estrategias 
utilizadas. 
 

 
 

CLASE 11 
 

3.3  Método genealógico 
 
 Este método es y ha sido muy utilizada por los etnógrafos a fin de comprender y 
establecer relaciones de filiación y parentesco, sobre todo en la forma en que las sociedades 
pre industriales se organizaban socialmente a partir de dicho parentesco. 
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 El método genealógico no solo permite conocer el linaje, sino también costumbres y 
situaciones de distintas épocas. 
 
 Este tipo de estudios no es nuevo, sino que se remonta incluso a la época 
precristiana, prestando vital importancia para el pueblo hebreo. También en la cultura oriental 
para conocer el linaje de los emperadores y las dinastías que gobernaban. Esto nos permite 
comprende el significado de las estructuras relacionales de parentesco, que de no ser por 
esta técnica, no se habría conocido. 
  
 A partir de diversas posiciones teóricas coinciden en resaltar la importancia del 
parentesco como factor determinante en la regulación de las relaciones individuos y grupos, 
así como entre grupos. 
 
  El método genealógico suele ser una efectiva herramienta para la comprensión de las 
relaciones de reciprocidad en sistemas económicos, políticos, de intercambios matrimoniales 
o la selección de parientes, entre otros. 
 
  Para comenzar se deberá recoger la 
mayor cantidad de información posible, a fin 
de registrarle sistemáticamente. Para ello se 
parte de Ego, quien será el informante, 
anotando nombres y datos de las personas 
que conforman su red de parentesco. Para 
ello se utilizan algunos íconos gráficos que 
facilitan la comprensión del diagrama que se 
diseñará. 
      
  En la familia se reconocen dos tipos 
de relaciones, las que están determinadas 
por una relación conyugal, que se identifica conectando un triángulo (hombre) con un circulo 
(mujer) a través de dos líneas horizontales paralelas. Para diferenciar el matrimonio legal de 
una unión de hecho se puede utilizar un tipo de línea distintiva, así como se pueden cruzar 
esta paralelas con una línea diagonal, cuando la relación se ha descontinuado. Si alguien se 
encuentra fallecido se cruza el símbolo que identifica a la persona. 
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 Cuando se quiere graficar la relación consanguínea de Ego con sus padres, hermanos 
e hijos, se conecta a Ego con sus consanguíneos, a través de líneas verticales u 
horizontales. 
  
 

 
 
 De esta manera se va conformando la gráfica de relaciones de Ego con sus 
consanguíneos y con quienes mantiene una relación por filiación. 
 
 Algunos de los símbolos más utilizados son los que se presentan en la gráfica 
siguiente: 
 

 
 

A continuación se presenta un modelo detallado y acabado de un árbol genealógico. 
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3.4  Informantes privilegiados 
 
 

  Los informantes privilegiados son de vital importancia, sobre todo en los estudios de 
tipo etnográficos, ya que ellos son los verdaderos expertos en el tema que nos interesa 
abordar. Ellos nos permiten un acercamiento lo más real posible a la temática que 
pretendemos abordar con nuestra investigación, son sujetos que de alguna u otra forma han 
sido testigos o portadores de relatos interesantes respecto a nuestro objeto de estudio. 
Además, se puede considerar como nexos entre mundos simbólicos completamente 
diferentes, con códigos y pautas distintas. Los informantes claves, además, facilitan la 
entrada a este mundo que se quiere conocer. 
 
  Es necesario mencionar que en una investigación no existe un solo informante 
privilegiado, idealmente, a fin de verificar la información recogida y cruzar la mayor cantidad 
posible de puntos de vista, se trabaja con más de uno. 
 
  Respecto a la elección de nuestros informantes claves, es importante señalar que 
existen algunos informantes de acercamiento que llevarán al investigador a otros 
informantes, quizás más relevantes. Cuando se llega a un territorio hay algunos informantes 
claves para este primer acercamiento, entre ellos se cuentan, por ejemplo: 
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• Algún dirigente social, a pesar de que debido a su cuota de poder e influencia en el 
sector, tenderá a monopolizar la información, y a entregarla desde sus intereses 
particulares. 

• Otro informante clave se encuentra en los negocios de barrio. 
• Jardineros. 
• Policías. 
• Sacerdotes. 
• Médicos. 
• Adultos mayores. 
• El director de un colegio. 
• El portero. 
• Cartero. 
• Cuidador de autos. 
• Entre otros. 

 
 Es importante hacer mención que el investigador debe ser hábil en la elección de su 
informante clave, por lo que debe cumplir con algunos requisitos, tales como: 
 

• Acceso privilegiado a la información. 
• Disposición para cooperar con el estudio. 
• Que se de a entender fácilmente. 
• Objetividad e imparcialidad.  

 
CLASE 12 

 
3.5 Las creencias y percepciones 

 
 

 Para la etnografía las creencias y percepciones propias de la comunidad que se 
investiga cobra real importancia, puesto que es ese el sentido del estudio. Conocer como 
conciben su realidad, los significados, normas de conductas, construcción de sentidos, 
pertenencia, la manera en la cual explican su mundo. 
 
 Debido a que los actores locales se encuentran demasiado vinculados con su realidad 
es que no cuentan con la imparcialidad y objetividad necesaria para interpretarla, es por ello 
que la perspectiva del científico se considera importante. Aquí el etnógrafo aporta con la 
objetividad, la cual debe ser cuidada, ya que él también tiene una carga cultural que puede 
interferir en la interpretación y comprensión, corriendo el riesgo de caer en el etnocentrismo, 
es decir, interpretar y juzgar una realidad desde su propio marco cultural. 

 
 Uno de los principales problemas que ha debido enfrentar la epistemología tiene 
relación con la objetividad del investigador, si es que es posible eliminar por completo los 
sesgos acerca del objeto de estudio. 
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 Por ejemplo, como comprender desde las propias normas y valores la significación de 
oficio que le dan los jóvenes infractores de ley a la conducta delictual. 
 
  Por ello existen dos estrategias, los enfoques emic y etic. Ambos conceptos provienen 
de la fomémica y fonética, respectivamente. 
 
  El enfoque emic apunta a la perspectiva local, es decir, el conocer la manera en que 
la gente piensa, como han de percibir el mundo, la manera en que se explican las cosas, sus 
pautas de normas, etc. 
 
  El enfoque etic es la perspectiva del etnógrafo, es quien aporta con la objetividad al 
estudio. 
 
 

3.6 Problemas concretos 
 

 
 Pretender que el investigador etnográfico registre todos los detalles y aspectos 
relevantes de una cultura resulta absurdo y muy improbable. Ello implica una cantidad de 
tiempo y de recursos que a veces escapan a los escasos que existen para las 
investigaciones. Pero no sólo es improbable por un tema de recursos, también 
metodológicos, pretender abarcar mucho desvía la atención y el foco de investigación. 
 
 Es por ello que el estudio de campo de focalizarse en un problema concreto. Por ello 
la información que le entreguen los informantes no agota la curiosidad del investigador, 
buscará profundizar y llegar a lo más específico. 
 
 Es necesario reconsiderar, que sobre todo en los estudios de tipo etnográfico, el 
investigador no llega al campo de estudio con hipótesis y categorías preconcebidas, por tanto 
en un comienzo costará llegar al problema concreto. Por ello que las destrezas y habilidades 
del investigador nuevamente salen a flote, en términos de la perseverancia, constancia y 
minuciosidad. 
 

 
3.7 Investigación longitudinal 

 
 
  Este tipo de estudio se refiere a aquel que se realiza en una comunidad, pero a largo 
plazo, a partir de visitas repetidas. De esta manera este modo de investigar se caracteriza 
por dos aspectos. Por un lado su carácter multilocal, considerando varias localidades, y la 
multitemporalidad. 
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3.8 Investigaciones en equipo 
 

  
 En todo tipo de investigación social el trabajo de equipo cobra mucha importancia, 
desde razones logísticas hasta metodológicas. 
 
 Si bien es cierto que en la retina se tiene la imagen del etnógrafo que se incorpora 
solo en una comunidad alejada de la civilización, y que pernocta en una carpa de lona 
alumbrado por una lámpara a gasolina, con su libreta de campo lleno de anotaciones y 
dibujos, aún así ese investigador trabaja en equipo. Esto porque la información que recoge 
no la obtiene del viento, sino que de informantes claves en el territorio y otros agentes que le 
colaboran en su tarea. 
 
 Evidentemente que contar con un equipo de investigadores permitirá desde el punto 
de vista logístico facilitar la puesta en escena del estudio propiamente tal; pero desde el 
punto de vista metodológico y epistemológico facilitará la comprensión de la realidad y de la 
información recogida, eliminando el sesgo, triangulando los datos y enriqueciendo la mirada 
a partir de las observaciones que todos realicen. 
 
 En un focus group, por ejemplo, es necesario poder diferenciar los roles de cada uno 
de los miembros del equipo, en donde mientras uno de ellos ocupa el lugar de relator o 
moderador, otros se encargarán de los aspectos logísticos, tales como el encargado de los 
materiales para el buen desarrollo y desempeño del taller, otro estarán encargado del 
refrigerio, otro de las anotaciones de lo que observa. 
 
 En este caso es muy importante el conocimiento y la claridad de la función que cumple 
cada uno, de manera de no entorpecer el trabajo, y facilitar la obtención de la información, 
que en definitiva es el objetivo último de las sesiones de trabajo. 
 
 Para ello, y volviendo a lo tratado anteriormente, el diseño de investigación permite 
establecer y especificar los roles que cada miembro del equipo deberá cumplir. De la misma 
manera como en una empresa se realiza un levantamiento de los cargos, las funciones que 
deben cumplir cada cargo y las habilidades o destrezas que debe tener para el óptimo 
desempeño, en el equipo de investigación debe darse algo similar. 
 
 Debe existir una coherencia entre las habilidades del investigador y el rol que deberá 
cumplir, así cada uno sabe con antelación cuáles son sus funciones. 
 
 Un elemento importante en el trabajo de los equipos de investigación lo constituyen las 
reuniones, tanto de planificación como de evaluación. En éstas últimas, al finalizar el día, o 
una sesión, el equipo se reúne en un lugar que permita la reflexión y el análisis de lo 
sucedido. Allí surgirán, además de las percepciones de cada investigador, inquietudes, 
sentimientos, aprendizajes, los que son todos válidos y necesarios de plantearlos en dicha 
instancia. 
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Realice Ejercicio N°3  

 Como los investigadores muchas veces deben convivir lejos de sus hogares por 
tiempos indefinidos y largos, el equipo de trabajo además suele ser un soporte emocional 
importante, susceptible de crisis y conflictos internos. Por ello el concepto de 
retroalimentación debe ser permanente, rescatando lo positivo, fortaleciendo de esta forma la 
autoestima y promoviendo el autocuidado; de la misma manera haciendo notar aquellos 
puntos débiles y críticos del proceso investigativo. 
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RAMO: ANTROPOLOGÍA SOCIO - CULTURAL 
 
 
 

 
 
 

UNIDAD III 
 

LA DIVERSIDAD, LA IDENTIDAD, LOS CAMBIOS Y LA IDENTIDAD 
CULTURAL. 
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CLASE 01 
 
 

1. UNIVERSALISMO Y RELATIVISMO: EJES DEL DEBATE. 
 
 

Las características más sobresalientes del lenguaje y la cultura, se aprecian en las 
diversas formas en que estas se pueden ver manifestadas, por ejemplo: La diversidad de las 
facultades lingüísticas se pueden ver en la cantidad de diversas lenguas que existen y la 
gran cantidad de sistemas culturales que podemos encontrar. 

 
La antropología y la lingüística han tratado de dar un sentido a estos hechos y 

características, diversidad o variabilidad, adoptando dos orientaciones teóricas generales, 
que dados los casos resultan ser opuestas entre sí: El Universalismo y El  Relativismo. 

 
El universalismo, considera a la diversidad cultural y lingüística, solo como un ente 

superficial, ya que postula que por muy debajo de estas existe una profunda unidad, la que 
nos lleva a la  Naturaleza Humana, viéndose casualmente relacionada tanto con aspectos 
lingüísticos como culturales. 

 
El aporte del universalismo, aparte de saber que existen valores, que están por sobre 

otros, pueden tener la función específica de cohesionar a la humanidad al terreno 
compartido. 

 
El riesgo que conlleva el universalismo, es quien decide que valores son los que están 

por sobre otros, entonces el peligro se verá en los grupos más fuertes en poder, ya que 
querrán imponer sus propios valores como los ideales 

 
Por su parte el relativismo, aún sin negar la naturaleza humana, considera la 

irreductibilidad de las variadas culturas y sistemas lingüísticos. Cada una de ellas considera 
una determinada concepción del mundo y de la vida social, precisando una comprensión de 
estas en sus propios términos, sin tener que hacer una comparación entre ellas. 

 
La perspectiva que plantea es que los valores y actitudes morales van a depender de 

la comunidad específica de donde surgen y no de criterios que sobrepasen y no pertenezcan 
a esa comunidad. 

 
Por lo tanto, el debate surge gracias a la necesidad de asumir el objetivo de analizar 

las estructuras cognitivas que entregan representaciones a los usuarios de una lengua o 
miembros de una cultura, para dirimir si estas son de carácter universal o son 
específicamente parte de una cultura o una lengua. 

 
De esta forma a la hora de decidir cuál es la orientación teórica más correcta, se 

puede decir que el análisis de los procesos cognitivos básicos juegan un  papel fundamental, 
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tratando de averiguar si los conceptos propios de una cultura y/o lengua, son comparables en 
alguna forma, o si ambos pueden considerarse como formas diferentes de elaborar 
conceptos y categorías de un sistema universal. 

 
Figura Nº 1: Gráfica Universalismo y relativismo: Ejes del debate. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

2. CONFIGURACIÓN  CULTURAL 
 

 
El termino cultura hace referencia al cultivo del espíritu humano y a las facultades 

intelectuales del hombre, esta asociada a la civilización y al progreso, es una especie de 
tejido social ya que abarca distintas expresiones y formas de una determinada sociedad, 
entregándole al ser humano la capacidad de reflexionar sobre sí mismo, discerniendo valores 
y buscando nuevos significados. 

 
El concepto cultural de una sociedad se establece a través  de diversos factores que 

son: las costumbres, prácticas, maneras de ser, rituales, vestimentas y las normas de 
comportamiento que se establecen en ella, proporcionando así un conjunto de habilidades e 
información que conforman las características propias de un grupo social. 

 
La Antropología ha definido de formas variadas el concepto de Cultura, coincidiendo 

con otras disciplinas en definirla como la capacidad social de Aprender, pensar y actuar. Pero 
finalmente la propone como el producto de la evolución humana y como elemento que 
distingue al Homo sapiens de las otras especies Homo y de otras especies, teniendo una 
adaptación a las condiciones locales tomando forma de credos y prácticas variables, por 
estos la cultura no trascenderá de la naturaleza y la consolidación, sino que trasciende y 
absorbe la política, religión, parentesco y economía. 

 
En virtud de lo expuesto anteriormente podríamos afirmar que hoy en día la 

adaptación del hombre ya no depende del todo de la evolución biológica de este, si no que 
por medio de la llamada evolución cultural: La sobrevivencia ya no depende, del todo de las 

                                                         D 
        UNIVERSALISMO                E                  RELATIVISMO 
          B 
                                                         A 
NATURALEZA HUMANA           T             CONCEPCION DEL         
                E                      MUNDO            
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características biológicas, si no que más bien de las 
culturales. Si realizamos un análisis al hombre de Cro-
magnon y a sus herramientas, nos damos cuenta que estas 
facilitaron su adaptación, proveyéndolo cada vez de nuevas 
formas de explotar y hacer uso más eficiente de su medio 
ambiente; entonces la pregunta es ¿Cómo adquirió el 
hombre de Cro-magnon esta habilidad?, la respuesta es 
posible resumirla en una sola palabra: Cultura. 

 
Por lo tanto, podemos pensar que la evolución cultural es el proceso de acumulación 

de información en todos los aspectos que componen la cultura: Las artes, Las ciencias y la 
tecnología, aquí encontraremos un cumulo de conocimientos y experiencias que el hombre 
ha obtenido a través del tiempo, así, la cultura ya no solo se transmite de generación en 
generación, sino que también por los medios de acumulación de información que poseemos 
como son por ejemplo: las bibliotecas, hemerotecas, videotecas, etc. 

 
Todos estos hechos evolutivos del hombre permiten una configuración cultural propia 

de la sociedad en que se está inmerso, haciendo uso de la información obtenida del pasado. 
 
Figura Nº 2: Diagrama de la Configuración cultural. 
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CLASE 02 
 

3 TEORÍA DE LA IDENTIDAD. 
  

  
Para poder entender la identidad, primeramente tendríamos que dar significado al 

concepto, viéndolo como el conjunto de características que identifican o diferencian a una 
persona, cosa o colectividad y que a su vez estas sean tan propias que impidan ser 
confundido con otro; se entenderá entonces como una consecuencia de la interacción del 
individuo con su entorno social y cultural. 

 
No existe la identidad sin la relación con el otro, por lo tanto no es una ni única, sino 

que es el resultado de un conjunto de identidades que son activadas en diferentes 
situaciones en las que el individuo se desarrolla. 

  
Figura Nº 3: Identidad 
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La  identidad cultural es el sentimiento de pertenencia a una cultura. Entonces aquí se 
entenderá por cultura, antropológicamente hablando, el conjunto de significados propios de 
un grupo, donde aparecen valores y comportamientos determinados, que el grupo guardara y 
transmitirá  y gracias a estos este grupo será diferente de otros grupos. 
 

Encontramos una clasificación de identidad, la que se refleja en distintos momentos y 
contextos: 

 
a) Identidad personal: Es el propio concepto que se tiene de uno mismo, ser quien es. 

Conjunto de rasgos personales que forman la realidad propia, proyectándola al 
mundo exterior y que los demás lo reconozcan en su forma específica y particular. 
 

b) Identidad social: Es cuando se tiene sentido de pertenencia a un grupo; se basa 
tanto en la pertenencia al grupo como en la diferencia que se tenga con otro. 

 
c) Identidad étnica: Es cuando se comparte una misma herencia cultural y social, 

compartiendo rasgos físicos, es decir, es el conjunto de lo biológico con lo social. 
Es la parte de la imagen que se tiene, que nace del sentido de pertenencia al ser 
miembro de un grupo étnico, unido al valor y al significado emocional que se le da 
a esta pertenencia. 

 
d) Identidad sexual: Es el juicio que cada uno realiza sobre su propio cuerpo, 

reconociéndose hombre o mujer en función de sus propias características. Es la 
suma de las dimensiones biológicas y de conciencia que le dan la oportunidad de 
reconocer su pertenencia a un sexo u otro.  

 
e) Identidad de género: Se refiere a los roles aprendidos socialmente que hacen 

referencia al desarrollo psicosexual y sus preferencias. Es la concepción propia 
que un individuo tiene sobre sí es varón o mujer. 

 
Figura Nº 4: Identidad de la persona. 
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Después del breve análisis al concepto de identidad individual, es ahora cuando nos 
permitimos dar un énfasis a la comprensión de la identidad cultural, la que es entendida 
como el conjunto de valores, orgullo, tradiciones, símbolos, creencias y modos de 
comportamiento que funcionan dentro de un grupo  social, para que los individuos que lo 
conforman puedan fundamentar sus sentimientos de pertenencia a este. 

 
A la hora de abordar el fenómeno de la identidad cultural, existen dos corrientes 

antropológicas: 
  

a) Perspectiva escencialista: Estudia los conflictos de identidad como algo heredado 
culturalmente, considera que los rasgos culturales son transmitidos de generación en 
generación. David Laitin afirma que la movilidad social e ideológica es posible, pero no 
la cultural. 
 
Considera a la identidad como algo permanente y único, esta es definida a partir de 
soportes tales como la lengua, la religión, el nombre, la etnia y las tradiciones 
culturales. 
 

b) Perspectiva constructivista: Señala que la identidad no es heredada, si no que es 
construida, por lo tanto esta es dinámica, maleable y manipulable. 
 
Ya no considera a la identidad como algo dado, sino que 

como un proceso que se construye gracias a la interacción con 
los demás. En este proceso también intervendrá la imagen y 
visión que se tiene de sí mismo o sobre el grupo de pertenencia 
y la interpretación que se da de ello. 

 
Entonces la identidad cultural es el sentimiento de un 

Identidad 
Social 

Identidad 
Étnica 

Identidad 
Personal 

Identidad 
de Género 

Identidad 
Sexual 
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grupo o un individuo, en la medida que este se ve afectado por su pertenencia a la cultura. 
 

A continuación se proponen algunos niveles de identidad cultural: 
 
a) La cultura familiar: Cada familia en su actuar diario transmite a sus integrantes una 

forma particular de ver al mundo y de actuar en él. Es decir, diferentes familias varían 
en costumbres, valores, normas de vida, lenguaje, etc. 
 

b) La cultura del barrio o vecindario: Los barrios también tienen cierto nivel de cultura y 
esta va a estar determinada en parte por la antigüedad del barrio, de las relaciones 
comunes que se establecen, etc. Se debe considerar que el vecindario junto con el 
hogar son el primer territorio donde el niño recibe las primeras influencias del entrono 
social y por lo tanto su enculturación. 
 

c) La cultura local: La idea de local lo supone un ámbito mucho más amplio que el barrio 
o vecindario, posee una cultura más o menos homogénea en lo que se refiere a 
costumbres, valores, reglas sociales, lenguaje, símbolos, etc. Entonces esta puede ser 
definida como localidad, si estas características culturales, no son visibles, entonces 
no podemos hablar de localidad. Lo local siempre dará sentido a una comunidad que 
se encuentre relativamente lejos de la orbe. 
 

d) La cultura regional: Se refiere a una parte del territorio que es más o menos amplia y 
que manifiesta una clara  identidad regional. Uno de los campos que nos permite 
apreciar los cambios o diferencia en la identidad regional son las costumbres en las 
comidas. 
 

e) Las culturas nacionales: Según Kottak esta hace referencia a las experiencias, 
creencias, patrones aprendidos de formas de comportarse y los valores compartidos 
por ciudadanos del mismo país. Los elementos o contenidos son los lazos de unión 
comunes para todos los habitantes del país, estos rasgos además forman y 
representan la identidad nacional, dando la categoría de nación. Los elementos que 
nos dan la identidad nacional son innumerables y variados como por ejemplo los 
valores profundos de amor a la patria o la cultura religiosa, la importancia que se le da 
a la solidaridad o a las tradiciones expresadas en los bailes, el lenguaje y la rica 
cultura que puede verse en lo artesanal, arquitectónica, vestimenta, alimentos, 
incluyendo el arte nacional en todas sus formas. 
 

f) Cultura Iberoamericana: ¿Qué es lo que tenemos en común?, la respuesta es que 
compartimos una cultura de la  historia oral, del ritual y de la muerte. 

 
g) Cultura occidental: No solo nos referimos a las corrientes filosóficas ya que es mucho 

más amplia, incorpora costumbres, valores, creencias y normas, lenguajes, 
simbolismos y aspectos materiales con una clara raíz de historia, todo esto da sentido 
y contexto a la visión del mundo que otorga la filosofía griega que nos da origen. 
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h) Cultura Universal: El territorio de esta cultura es todo el mundo y se representa 

específicamente por todos aquellos aspectos significativos que dan sentidos que se 
comparten por todos y para todos los seres humanos, como todo lo que compone el 
patrimonio de la humanidad: pensamiento científico, filosófico y el patrimonio estético e 
histórico. 
 
Después de revisar el concepto de Identidad Individual y cultural, será necesario 

también tener en cuenta que existe la IDENTIDAD SOCIAL NEGATIVA, la que se construye 
en los grupos de Status bajos, construidos desde imágenes sociales negativas. Los 
individuos que forman parte de estas sociedades interioriza su inferioridad, la autoestima es 
menor y tienden a culparse por su marginación. 
 
 El shock cultural se produce al cumplirse un encuentro cultural intenso con personas 
de otras culturas, produciéndose un desorden y desorientación frente al cambio del entorno 
gracias a la falta de recursos para enfrentar adecuadamente la nueva situación, ansiedad por 
no tener un control acabado de la situación y frustración por la posibilidad de no conseguir 
los objetivos propuestos. Este shock cultural se puede desarrollar en 5 etapas: 
 

• Contacto inicial. 
• Desintegración de la claves familiares. 
• Reintegración de nuevas claves. 
• Formación de una nueva identidad. 
• Biculturalismo. 

 
Al superar con éxito estas etapas, se formará una nueva identidad que estará basada 

en el biculturalismo ya que el individuo podrá responder tanto en situaciones del nuevo 
entorno, como en su propio entorno. 

 
CLASE 03 

 
4. PRÁCTICA DE OBSERVACIÓN 

 
   
  ¿Qué es observar? ¿Qué es mirar?, se podría decir que observar y mirar son 
sinónimos, pero no es así, mirar es lo que podemos percibir con el órgano de la visión, 
cuando estos son dirigidos a un punto determinado, este mirar aunque sea con interés, 
proporciona información general e indiscriminada, en cambio, cuando observamos lo 
hacemos buscando un sentido a lo que se percibe al mirar. 
 
 Entonces la mirada metodológica buscará encontrar un sentido a lo observado, como 
parte de un plan o de una investigación sobre una cierta actividad humana. 
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 Para realizar una observación que cumpla con todos los requerimientos, se necesitara 
de ciertas técnicas que se describen a continuación: 
 

1) Cubrir el espacio y el tiempo: Se debe dar sentido al “aquí” y al “ahora”, es decir, se 
debe contemplar el espacio y el tiempo, ya que es aquí donde se organiza y sucede el 
quehacer humano y la vida.  
 

2) Buscar el sentido de lo observado: Encontrar los significados de las actividades de los 
individuos observados. 

 
3) Revisión y conocimiento del terreno a observar: Con este trabajo podremos obtener 

una visión de los lugares de acción humana, es decir, las partes o áreas en que se 
divide lo observado. 

 
4) La observación en terreno: Según Flores y Toban, existen dos tipos de observación en 

terreno que son: 
• La observación directa: Aquí el investigador utiliza la observación como 

analizador; recopila información sin dirigirse a los sujetos involucrados. 
• La observación indirecta: El investigador obtiene la información desde el 

individuo. En este tipo de observación existen dos intermediarios entre la 
información que se obtiene y la que se investiga, las que son: 1) El sujeto que 
responde el instrumento y 2) el instrumento con las preguntas que se plantean. 
 

5) Crear Empatía: Tratar de formar lazos entre el investigador y el individuo, para 
asegurar así la calidad de la investigación y la información obtenida. 
 

6) Que se busca: ¿Qué se busca con las miradas, las preguntas y conversaciones? 
a) Tratar de ver e interpretar patrones de conductas: Se busca dar una 

interpretación o significado a las conductas repetitivas del individuo o de 
algunos miembros del grupo que se estudia. 

b) Se busca ver o interpretar rasgos culturales. 
c) Se busca descubrir redes de relaciones entre los individuos: Se trata de 

descubrir la forma en que los individuos se relacionan entre sí; que hacen para 
relacionarse y la actividad que produce esta relación. 

d) Se busca descubrir el comportamiento de las personas en grupo y de los 
grupos: Se requiere saber el comportamiento de las personas al integrarse a un 
grupo y como se comportan los grupos independientemente, lo que se conoce 
como Dinámica Social. 
 

7) Bitácoras o como tomar apuntes: En una primera instancia solo se deben tomar notas 
con carácter  objetivo, es decir, solo una descripción de lo observado, oído y hecho, 
sin interpretaciones, luego se debe hacer un resumen, para de esta forma llegar a la 
interpretación de lo observado y lo anotado. 
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Figura Nº 5: Técnicas a la hora de la Observación. 
 

                Cubrir el espacio y el tiempo 
 
             Buscar sentido a lo observado 
 
      Revisión y conocimiento del terreno a observar 
 
     La revisión en terreno 
 
    Crear empatía 
 
   Que se busca 
 
  Bitácora 
 
 

Existen algunos aspectos que se deben considerar al momento de realizar la 
observación en terreno: 

 
- El escenario físico. 
- Características de los participantes (Edad Sexo) 
- Ubicación espacial de los participantes. 
- Secuencia de los sucesos. 
- Interacción y reacción de los participantes. 
- Elementos o materiales que se estén usando. 
- Aspecto físico de los participantes. 

 
Con referencia  a las notas o apuntes se recomienda: 
 

- Relacionar las notas con los temas principales de las investigaciones. 
- Tomar nota lo más completa posible. 
- Anotar las palabras textualmente. 
- Poner fecha a cada observación y enumerar las páginas. 
- Hacer distinción en las posibles interpretaciones que puedan surgir al momento de la 

observación. 
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La observación no estructurada busca hacer algunas descripciones de tipo cultural 
según Briones,”Muchas veces este tipo de observación se usa en estudios de exploración 
con el propósito de encontrar orientaciones para hacer otros estudios más elaboradas. 

 
Algunos criterios para realizar la observación no estructurada: 

• Participantes: Es preciso tener claro, sexo, profesión, relación entre los 
participantes, posibles estructuras o agrupaciones, etc. 

• Ambiente: Una situación de observación puede tener diversos lugares de 
ocurrencia, por eso será conveniente, además del aspecto físico, saber que 
clase de comportamiento se facilita, se permite o se desalienta o se prohíbe. Es 
importante además conocer las características psicológicas y sociales del 
ambiente. 

• Objetivo: Debe buscar la finalidad por la que los participantes se han unido; la 
compatibilidad de esta entre los distintos sujetos y otras finalidades distintas de 
la principal. 

• Comportamiento: Se refiere al Cómo pueden los participantes desenvolverse 
referido a: 
 

a) Al acontecimiento que lo inicio. 
 

b) El objetivo. 
 

c) Hacía que o quienes se orienta la conducta. 
 

d) Como se demuestra la conducta. (Habla, movimientos de manos, etc.) 
 

e) Cualidades de la conducta. (Intensidad, persistencia, duración, etc.) 
 

f) Efectos que la conducta produce en los demás. 
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5. TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS 
 
 
 Las tendencias actuales demuestran que la Antropología poco a poco se ha ido 
convirtiendo en una ciencia aplicada. El desplazamiento hacia estudios de sistemas 
heterogéneos y diversificados han promovido la necesidad de realizar investigación en 
equipo, la tendencia es que, por cuestiones de metodología los antropólogos desarrollen 
vínculos sociales con las comunidades que son estudiadas. 
 
 La mayor parte de los proyectos de campo necesitan ser apoyados por diferentes 
profesionales por ejemplo: Biólogos, Sociólogos y Estudiantes. 
 
 

  6. ANTROPOLOGÍA APLICADA I 
 
 

Se entenderá por antropología aplicada, la utilización de prácticas y teorías de un 
estado a otro, es decir, es el cambio social dirigido por un investigador, por lo tanto será 
fundamental un diagnóstico social, el cual será la conexión entre la investigación y la 
información recogida. Para esta disciplina será fundamental la realización de un diagnóstico 
social, la que será la conexión de la investigación primaria, que es la recolección de la 
información y la información secundaria, la que es recogida en trabajo de campo, usando el 
método etnográfico. 

 
 
6.1 Antropología social aplicada. 
 

 
Es una rama de la antropología basando su estudio en el conocimiento del hombre, a 

través, de sus costumbres, relaciones parentales, estructuras políticas y económicas, 
alimentación, salubridad, mitos y creencias y las relaciones de los grupos humanos y el 
ecosistema. Es la aplicación de la práctica y la teoría, en otras palabras, es el cambio social 
guiado por las manos de un investigador con la mayor o menor participación de una 
comunidad. Se puede definir como  la rama antropológica que estudia la aplicación en 
terreno práctico los modelos teóricos con vista a la resolución y explicación de la soluciones 
a los problemas reales, es puramente práctica y de utilidad cuyos métodos se adaptan a los 
objetivos y directrices propuestos. 

 
Para la Antropología Aplicada es fundamental realizar un diagnóstico social, el que 

funciona como puente para la investigación primaria y la formación secundaria, esta 
metodología es fundamental ya que va de cara a la acción. 
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Uno de los temas principales es la relación que existe entre los rasgos universales de 
la naturaleza humana y como se plasma esta en culturas distintas. El estudio del porque de 
las diferencias culturales y la organización de estas en los sistemas globales. 

 
La antropología social en sus principios se pensó para asuntos académicos y solo 

para el registro de datos, pero en este último tiempo ha sido llevada a la resolución de 
problemas sociales reales. 

 
Llamada ahora Antropología social aplicada basada en: “La aplicación de datos, 

perspectiva, teoría y métodos antropológicos para identificar, evaluar y resolver problemas 
sociales.” (Kottak. 2000:28), dentro de esta definición se incluirán todas las áreas en donde el 
antropólogo social desempeña funciones prácticas de intervención en problemas sociales. 

 
La antropología social aplicada se ocupa de todas las investigaciones que tienen 

aplicaciones prácticas inmediatas, consiste en ideas e investigaciones patrocinadas por 
organismos públicos y privados. 

 
La antropología social ha mejorado su teoría y el método a medida que ha pasado el 

tiempo, este avance será el que guíe al avance de la Antropología Aplicada. La mejor 
garantía de su aplicación es que esta ciencia es holística y comparativa. Por esto es fácil 
advertir que muchos de los problemas humanos son, primeramente, sociales y culturales, de 
modo que las ciencias sociales en su generalidad, y la Antropología en lo particular, quienes 
tienen en sus manos las posibles soluciones, considerando que la aplicación no 
necesariamente será explicita, si no que más bien implícita en el contenido que propone la 
antropología social y las demás ciencias sociales. 

 
El rol del antropólogo aplicado consiste en proponer programas de aplicación los que 

se referirán a producir y adaptar algunos cambios concretos y particular ya sea en el área 
material o tecnológica de la cultura, ya sea en la estructura de la organización social o bien 
en el mundo de las creencias, ellos solo predeterminan la situación en relación al cambio 
sociocultural y  muy rara vez intervienen personalmente, y además proponen un plan de 
acción. 

 
Las diversas agencias de acción social ya sean nacionales o internacionales, 

consideran al antropólogo como un profesional técnico, y ellas resolverán si aplicar y como 
aplicar dichos programas. 
 

CLASE 04 
 
6.2  Medidas de Intervención: “Cuatro fases” 
 
 

Según Boas, el “Relativismo cultural” postula que cada cultura puede ser entendida 
bajo sus propios términos, por lo que el antropólogo no puede aplicar juicios de valor sobre 
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ella. Gracias a esto la antropología social se contradice con la antropología social aplicada lo 
que lleva a dos consecuencias, primero la antropología social ha tenido complicaciones en 
aplicar  los conocimientos antropológicos en la resolución de problemas ya que esto implica 
reconocer que las culturas pueden ser cambiadas  desde el exterior, y en segundo lugar la 
antropología social aplicada se ha adherido a ideologías socioculturales las que en gran 
medida vienen de afuera, desde otras disciplinas. 

 
Gracias a este relativismo cultural, el antropólogo, en lo que se refiere a intervención 

social, la puede ubicar en 4 fases que son: 
 

1. Estudios previos: La relevancia de esta primera etapa es clave, ya que permite 
al investigador sensibilizarse frente a la sociedad en estudio, sobre los aspectos 
que necesita considerar y así, decidir si él debe involucrarse o no en la 
intervención. 
 

2. Planificación: En esta etapa se puede advertir si la intervención es pertinente, 
de acuerdo al tiempo, al lenguaje apropiado y en cualquier variable cultural a la 
que se pretenda intervenir, se pueden emitir juicios al tipo de intervención que 
se realiza, en un entorno social determinado. 

 
3. Ejecución: El antropólogo puede emplear conocimientos para modelar la 

intervención, corregir procedimientos, adaptar medidas de intervención y 
probarlas en terreno. 

 
4. Evaluación: Los antropólogos elaboran criterios para evaluar la transformación 

de determinadas variables culturales en el tiempo. 
 
Figura Nº 6: Diagrama fases de la intervención 
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Los autores Hakenberg y Hakenberg (1999: 2-3) han analizado las influencias de los 

antropólogos en las estrategias de cambio social y señalan que hoy a los antropólogos les es 
posible intervenir el entorno sociocultural, en tres niveles de amplitud que por ahora serán 
mencionados, pero serán comentados más adelante: 

 
• Nivel 1: La comunidad. 

 
Comunidades rurales, urbanas, villas y barrios. En este contexto, es posible que el 

antropólogo tenga un accionar con cierto grado de independencia con respecto de otros 
profesionales, dado que posee un conocimiento experto de la realidad local. 

 
• Nivel 2 : La ciudad desarrollada y  su periferia: 

 
La ciudad desarrollada es formada por una gran población, es un centro de vida 

económica, política, religiosa y social, estas nacieron debido a la necesidad del hombre de 
estar con otros seres humanos y así satisfacer sus necesidades de intercambio. 
 

La periferia no solo es el ámbito donde se establecen las clases sociales más pobres, 
junto a las actividades industriales, sino que también es en donde se puede comprobar el 
crecimiento de la ciudad. 
 

Aquí los antropólogos proveen de asistencia técnica en proyectos a gran escala. 
 

• Nivel 3: Nichos marginales acéntricos, “¿la anti comunidad? 
 

En este contexto la intervención del antropólogo es actuar sobre aspectos básicos de 
las condiciones de vida de las personas del grupo social, por ejemplo la promoción de 
servicios básicos. 

 
Más allá de la independencia del antropólogo, posee también un cierto poder en las 

decisiones  tomadas en temas de intervención social, aunque con ciertas reservas. 
 

 
6.3  Resolución de problemas en el interés público. 
 
 

La frase “El interés público” designa la finalidad nacional de las acciones de 
instituciones de un estado o comunidad, el beneficio de la población o los habitantes de una 
región. 
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Entonces se concibe como guía en la toma de decisiones políticas y económicas que 
buscarán el bien común de una sociedad, esta sociedad puede ser un estado o las personas 
de una comunidad en particular. 

 
Pasa a ser un concepto central en los debates políticos, económicos y sociales, sobre 

todo en aquellos que se refieren a la existencia de servicios públicos, reglamento y leyes de 
orden público. 

 
Por tanto la antropología aplicada intentará buscar una solución a los problemas 

sociales que presenta la comunidad, siempre teniendo en cuenta el interés público y el bien 
común de todos los integrantes que conforman dicha comunidad. 

 
El derecho al interés público serán las prácticas y estrategias jurídicas y judiciales que 

se usan como un mecanismo de transformación social, los fines últimos de este uso es la 
defensa del interés común, la promoción de los derechos humanos y la justicia social 

 
En América Latina, con la influencia europea, un estudio paradigmática en las Favellas 

de Rio de Janeiro sirvió de referente no solo para el desarrollo teórico del concepto 
pluralismo jurídico, sino que para introducir un nuevo concepto sobre el papel que el derecho 
puede jugar frente a los desposeídos, así surgen los movimientos de la “Nueva escuela 
Jurídica.” 
 
 

6.4 Estratificación social. 
 

 
Antes de profundizar en el concepto de estratificación social, es necesario comprender 

que es y cómo se conforma la estructura social, la que está compuesta por todos los 
elementos que intervienen en la sociedad como por ejemplo: un individuo, un grupo social o 
una institución; las acciones sociales producidas por estos elementos generan determinados 
fines los que tienen por objetivo la supervivencia, estabilidad y la integración de la sociedad 
global. 

 
Según las funciones realizadas se formara parte de a lo menos una de las siguientes 

sociedades: 
 

• Sociedades básicas: En estas se encuentran: La familia, las escuelas y las 
empresas. 
 

• Sociedades Intermedias: Estas se conforman con las agrupaciones que 
comparten los mismos intereses y necesidades. (Cáritas, club de leones, cruz 
roja, etc.) 
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• Sociedades perfeccionadoras: Son las organizaciones políticas, a las que se les 
otorga el poder de intervención, buscando el interés general y el bien común, 
por ejemplo: El Estado. 

 
Los individuos dentro de sus relaciones sociales, ya sea en el seno de la sociedad que 

conforman, desempeñarán diversos papeles y ocuparan distintas posiciones sociales, en 
relación a esto se han elaborado dos conceptos de gran importancia: 

 
1. El Rol: Es el conjunto de actividades que el individuo realiza en su vida social, 

dirigidas a una función social específica, según las normas de conductas que 
se establezcan. 
 
A lo largo de la vida el hombre desarrolla muchos roles, los cuales se pueden 
llevar a cabo en un mismo período de la existencia, por ejemplo: La mujer 
puede cumplir los siguientes roles al mismo tiempo: Madre, esposa, ama de 
casa y trabajadora. 
 
El ejercicio de los roles variaran según diferentes factores, uno de ellos es la 
cultura, por ejemplo: no será lo mismo ser ama de casa en la ciudad que en 
sectores rurales, ya que los contextos son muy diferentes entre sí. También 
vamos a encontrar que ciertas reglas culturales impedirán que algunos roles 
sean desempeñados simultáneamente por ejemplo: la Iglesia Católica prohíbe 
a los sacerdotes casarse. 
 

2. El Status: Este define la posición que el individuo ocupa dentro de la sociedad o 
los grupos sociales de los que forma parte. 
 
También es consecuencia de la cultura, de factores sociales y económicos. 
Este status estará siempre definido en relación a otras personas, así se crea 
una identificación social involucrando el prestigio, la dignidad, la categoría y el 
reconocimiento. 
 
Gozar de un determinado status social significa que la sociedad espera 
determinadas conductas fijas, que pueden variar según el tipo de cultura. 
 

Los roles desempeñados y el status que se ocupa, se relacionan con una forma de 
vida que involucran a los niveles de riquezas, de autoridad y de poder, pero también hay los 
que desempeñan roles y status que no presentan ninguna de estas tres características, aquí 
es donde surge lo que se conoce como “Diferenciación social.” 

 
Estas diferencias sociales se han observado en las sociedades de todas las épocas, 

entonces nos preguntamos ¿Por qué unos ganan más que otros?, ¿Por qué algunos tienen 
más poder que otros, si para la ley todos somos iguales? ¿Qué origina las diferencias en los 
modos de vida y en la riqueza? 
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Estas preguntas se pueden responder de una manera sencilla, ya que la riqueza 

puede durar muchos años y se puede transmitir, estas características, además hacen que el 
poder se pueda heredar y que este dure por  muchas generaciones, así surge el sistema de  
“Estratificación social”, el que es utilizado en las sociedades en donde el status está 
ordenado jerárquicamente. 

 
La estratificación social, entonces, está asociada a la posición de desigualdad que 

ocupa el individuo, dentro de una sociedad, Hoy en día la estratificación existe en función de 
la riqueza, la propiedad y el acceso a los bienes materiales y productos culturales. 

 
Según diversos factores, a lo largo de la historia han sido desarrollados diversos 

sistemas de estratificación social, algunos de ellos son: religión, avances tecnológicos, 
valores culturales, etc. 

 
Históricamente se han dado tres tipos de estratificación: 
 

• Las castas: Ocupa una determinada posición social según sus deberes y 
obligaciones, este status no varía en su vida, es un sistema cerrado al cual se 
ingresa con el nacimiento y se sale con la muerte. 
 

• Los estamentos: En este sistema existen clases sociales definidas según la ley y 
las costumbres. Es un sistema típico de las sociedades feudales. 

 
• Las clases sociales: Son una división jerárquica que se basa en las diferencias 

de ingresos y riquezas. Estas divisiones son las que se conocen como clases 
sociales, está muy relacionado con el sistema productivo, es típico de las 
sociedades europeas que poco a poco se ha ido extendiendo por otras partes del 
mundo. 

 
Las clases sociales no son grupos cerrados y un individuo puede moverse de una a 

otra, no hay límites entre las clases  y ante la ley todos somos iguales. Cuando se tiene 
conciencia de pertenecer a un grupo, es cuando existirá la conciencia de clase. 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DESARROLLE EJERCICIO 
Nº 2 
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Figura Nº 7: Diagrama de cómo se forman  la estratificación social. 
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CLASE 05 
 

7. ANTROPOLOGÍA APLICADA II 
 
 

 Otra manera de entender la antropología aplicada es: Ideas que ayudan a la 
implementación de proyectos pensados en atender problemas sociales inmediatos, entonces, 
no es la búsqueda de respuesta a los problemas, sino más bien, la evaluación de las 
situaciones específicas que requieran de dichos programas o proyectos, por lo tanto la 
antropología aplicada busca proponer  alternativas viables y tendencias al futuro. 

 
 

7.1 Rol del antropólogo en la aplicación. 
 
 
El rol del antropólogo aplicado, puede consistir solo en investigar medios para 

alcanzar respuestas a los problemas sociales, o puede diseñar planes de acción y llevarlos a 
ejecución, así como también crear instrumentos de evaluación de los resultados obtenidos de 
dichos planes. 

 
Hasta hoy se produce una impresión, menos cierta, de que los antropólogos se 

desempeñan en el ámbito profesional de igual modo que un psicólogo, asistente social u otro 
profesional que está ligado al tema, pero estos entregan un aporte específico a los temas 
aplicados y estos se pueden resumir en tres ámbitos: 

 
• Metodología: Los estudios etnográficos, constituyen un aporte a los programas 

de intervención social y de desarrollo. 
• Teoría: Se señalan muy importantes los enfoques de los aportes teóricos de la 

antropología, especialmente los referidos al concepto de cultura. 
• Perspectiva: “Mirada Cultural” se refiere a la sensibilización  con respecto a los 

fenómenos culturales, ya que la observación de estos fenómenos, preparará al 
antropólogo para enfrentar los problemas sociales, desde la perspectiva de las 
tradiciones, valores, prácticas adaptativas, percepciones, etc. 

 
En este diagnóstico en la práctica de la resolución de los problemas sociales el rol del 

antropólogo viene dirigido más bien a la definición de los medios que a los fines.  Ya que 
generalmente la antropología no posee el poder de decidir sobre los fines en forma directa. 
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Figura Nº 7: Aportes del antropólogo a la Investigación. 
 
 
 
 

 METODOLOGÍA 
 
 
                               TEORÍA 
  
 
 
                         PERSPECTIVA“MIRADA CULTURAL” 
 
 

 
 
 
 
  Su rol es ser agente de cambio, estudia los grupos sociales indígenas o 
primitivos, campesinos, minorías étnicas, clases pobres, etc. Su tarea tradicional es proponer 
pequeños cambios en el aspecto tecnológico, social o cultural, a las comunidades que se 
estudian así apoyar una mejor adaptación a los avances de la civilización.  
 
 

7.2 Método, teoría y perspectiva 
 
 

Los métodos usados en la antropología son tan variados como los distintos temas que 
estudia, como por ejemplo la Antropología cultural utiliza el método de la observación y la 
entrevista estructurada. Las tendencias actuales han llevado a la antropología poco a poco a 
la ciencia aplicada, lo que ha promovido utilizar métodos cuantitativos orientados a la 
investigación en equipo, en los inicios una investigación solo necesitaba un profesional de 
campo, ahora esta necesita más de una mirada profesional. 

 
A continuación se describirán algunas teorías que se llevan a cabo para entender la 

antropología, más acabadamente: 
 

1. Evolucionismo: 
 

Sus mayores exponentes son Herbert Spencer, Lewis Morgan y Edward Taylor. 
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El aporte de Spencer fue explicar la naturaleza a través de una analogía con el 
organismo biológico. Invento el término “Supervivencia de los más dotados.” 

 
Morgan concluyó que cada sociedad debe pasar por el mismo proceso de evolución 

para poder alcanzar la civilización, considera la tecnología y la economía para entender a la 
sociedad. 

 
Taylor considera las partes religiosas de las sociedades como: Animismo, Politeísmo, 

Monoteísmo, etc. 
 

Esta teoría es perjudicial para los pensamientos actuales, ya que estos autores 
expusieron sus pensamientos sin considerar los conocimientos base para proponer esta 
hipótesis 
 

2. Particularismo histórico: 
 

Franz Boas realizó un trabajo más cercano a la realidad, haciendo un trabajo de campo 
o etnografía. Él expone que no es posible explicar todas las culturas a través de la similitud 
de la mente humana. 

 
Define que todas las culturas son iguales, no existen culturas inferiores ni superiores, 

cada cultura es particular debido a su propia historia. 
 

3. Funcionalismo: 
 

Pretende explicar las relaciones sociales a partir de las funciones y actividades que 
realizan los individuos, teniendo una visión de la cultura como un elemento necesario para 
satisfacer las necesidades del individuo en la sociedad. 

 
La función que realiza cada individuo dentro de la sociedad es la que la va a 

determinar. 
 
Si se considera a la sociedad como estructura, las personas serían unidades que 

realizan actividades cuyas funciones determinarán a la estructura. 
 
El funcionalismo trata de representar estas funciones por medio de las instituciones que 

no siempre colaboran con las necesidades y que internamente están afectadas. 
 
En la sociedad del siglo XXI no existe un funcionalismo neto, ya que no todas las 

funciones de los individuos son dirigidas a un fin social, si no que muchos de nuestros actos 
afectan a la sociedad y la destruyen. 

 
En un comienzo esta teoría parece ser la más adecuada, pero no es así, ya que la 

intención de hablar de la esencia de la cultura, también debe ser espiritualmente y no solo 
como producto de la mente humana. 
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CLASE 06 
 

4. Estructuralismo: 
 
En esta teoría, a pesar que se usa el término estructura, es diferente al funcionalismo, 

pues la diferencia se encuentra en el concepto de estructura, ya que aquí se le considera en 
la mente y no en la estructura social. 

 
Se requiere de un esfuerzo intelectual y un pensamiento ordenado, para que sea a 

partir de la razón la comprensión de la cultura y la sociedad. 
 
Entonces el estructuralismo, analiza la cultura y la sociedad desde el pensamiento, ya 

que en la mente se ha producido todo lo que identificamos como cultura. 
 
El estructuralismo antropológico postula que existe una unidad humana que es capaz 

de operar con lógica, por lo que los fenómenos de la sociedad son asumidos como sistemas 
de signos o símbolos, entonces el antropólogo deberá tener cuidado en el uso de estos, ya 
que no solo debe considerarlos como sucesos si no que como significaciones. 

 
5. Descripción Densa: 

 
Propuesta en 1993 por Clifford Geertz, producto del conocimiento que el tenia sobre la 

vida y la cultura. 
 
Él propone que el antropólogo tiene que describir la cultura a través de símbolos y 

gráficos, ya que la etnografía en muchas ocasiones es una descripción superficial de la 
cultura investigada, ya que solo cuenta lo que ocurre y no responde el por qué y para que. 

 
Entonces se propone una descripción e interpretación de los actos sociales, por medio 

de los símbolos y los significados que cada uno de estos tienen para cada uno de los 
integrantes de la sociedad. 

 
Po lo tanto la tarea del antropólogo será buscar los símbolos y darles interpretación. 
 
La descripción densa está en busca del fondo y no de la superficie de la cultura, para 

llegar a este objetivo se requiere de un gran esfuerzo intelectual que permite comprender la 
sociedad, el mundo y la vida. 

 
6. Antropología Política: 

 
La política como parte fundamental en la estructura social no se podía escapar al 

estudio, siempre en todas las culturas vamos a encontrar individuos organizados lo que 
llamamos comúnmente sociedades, donde siempre habrá un líder que corresponda  a los 
intereses de los integrantes de la sociedad. 
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La política involucra una cantidad de personas, porque no es de carácter individual y 
siempre va a ser característica de un acto público. 

 
La situación de poder no solo se encuentra en el Estado, sino que también en la 

familia, en la iglesia, en la empresa, en un aula de clases, en donde hay una persona o un 
grupo de personas que tienen el control sobre el resto de los integrantes. 

 
El antropólogo considera la vida de los pueblos como un sistema independiente, 

entonces las investigaciones hechas a las organizaciones políticas de una sociedad va a 
suponer el conocimiento acabado de la ecología social y la economía, se preocupara 
principalmente del Status y función de los integrantes de la comunidad que se estudia. 

 
7. Antropología Urbana: 

 
La cultura que se desarrolla en la ciudad es el resultado de la convivencia e 

interacción de diversos grupos étnicos. 
 
Usa la metodología etnográfica para descubrir los grupos sociales de las ciudades por 

ejemplo: Obreros, pobres, ricos, organizaciones de jóvenes, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura Nº 7: Teorías de la Antropología  
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La etnografía es el principal método que utiliza la Antropología, el que consiste en la 
observación de las prácticas realizadas por los grupos humanos, participar y contrastar lo 
dice y hace la gente. En un comienzo se utilizó en la observación de comunidades 
aborígenes, actualmente también se aplica en el estudio de comunidades urbanas y a 
cualquier grupo que quiera conocer. 

 
Es el estudio directo de las personas o grupos y se utiliza la observación participante y 

la entrevista y así conocer el comportamiento social, pretende revelar los significados que 
dan base a las acciones que forman la realidad social del grupo estudiado, esto se 
conseguirá a través de la participación directa del investigador. 

 
La información etnográfica se puede organizar y registrar de la siguiente forma: 
 
1) Notas de campo: Son el sistema tradicional que emplea la etnografía para el 

registro de los datos que se obtiene a través de la observación, aunque la intención 
es capturar todos los procesos, al final solo se registrara lo más importante para 
investigación del problema. Por ser la actividad central de la investigación se deben 
elaborar muy bien, ya que si estas son tomadas mal la información no será 
clarificadora. 
Para realizar unas buenas notas se debe saber que, como y cuando  escribir, en 
una primera etapa tendrán un carácter general y poco a poco se avance en la 
investigación estas serán más concretas. 
 

2) Registros permanentes: El discurso y la comunicación no verbal son difíciles de 
registrar, por lo que se hará uso del video y la película, fotos y grabaciones de 
audio las que ofrecerán diferentes opciones de guardar y preservar la in formación, 
por esto se aconseja siempre que sea posible grabar las entrevistas. Los 
etnógrafos deben aprender a recoger la información en distintas formas y formatos, 
aprender a procesarla, analizarla e integrarla para darle una comprensión 
significativa. 
 

3) Documentos: Es la recopilación y utilización de pruebas documentales a partir del 
lugar de la investigación, Existen diferentes estrategias posibles: 

 
• Se realiza un índice del documento para revisarlas secciones relevantes. 
• Se puede realizar un resumen de las secciones relevantes. 
• Se puede realizar una copia a mano, asumiendo el tiempo que se demora. 

 
4) Anotaciones analíticas, memorias y diarios de campo: Al realizar lectura de 

documentos, tomar notas de campo, a menudo surgen ideas teóricas que es 
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importante tener en consideración ya que pueden ser de utilidad al momento de 
analizar los datos, es importante mantener revisiones constantes y regulares en 
forma de memorias, este trabajo regular obliga a generar explicaciones y a prevenir 
algunos desatinos que surgen en el momento de recoger la información. 

 
5) Almacenamiento y consulta de la información: En un comienzo los registros se 

organizan cronológicamente según el momento en el que se recogieron, pero una 
vez realizado el análisis se dará comienzo a la re conceptualización de los datos 
según los dato y categorías necesarias de los temas, esto implicará una 
categorización de los datos descomponiendo los textos. 

 
También se usan los métodos cualitativos y cuantitativos: 
 

• Método cualitativo: se basa en los principios teóricos de la interacción social 
emplea la recolección de datos que no son cuantitativos, con el fin de realizar 
una exploración de las relaciones sociales y la descripción de la realidad tal 
como la viven los individuos. Necesita tener un profundo conocimiento del 
comportamiento humano y las razones que lo gobiernan. Existen diversos tipos 
de investigación cualitativa: 
 
1) Investigación participativa: Su fin último es la búsqueda de cambios en la 

comunidad o población para mejorar la calidad de vida, combina la forma de 
interrelacionar la investigación y las acciones que se dan en un determinado 
campo elegido por el investigador. 
 

2) Investigación-acción: Resume la relación de identidad que se requiere para 
la construcción de una teoría efectiva y que sirva de guía para la acción y 
producción científica. 

 
• Método cuantitativo: Es la que permite el análisis científico de los datos y que 

generalmente se ayudad de la estadística. Para que esta exista se requiere una 
relación que se pueda representar por números. Su naturaleza es descriptiva, 
permite predecir el comportamiento del individuo, los métodos de esta 
investigación requiere de experimentos y encuestas, los resultados hacen una 
descripción y se generalizan. Los tipos de investigación cuantitativa son: 

 
1) Investigación descriptiva: Es la etapa de preparación para el trabajo 

científico, permite establecer un orden de las observaciones de las 
características, las conductas, los factores, los procedimientos y otras 
variables que tienen que ver con fenómenos y hechos. 
 

2) Investigación analítica: Consiste en establecer la comparación de las 
variables del grupo control y el de estudio sin que haya una manipulación de 
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estas. Se refiere a proponer hipótesis que el investigador debe probar o 
negar. 

 
3) Investigación experimental: Es el procedimiento en el cual el grupo es 

dividido en forma aleatoria como grupo de control y grupo estudio que son 
analizados respecto al factor que el investigador introduce ya sea esta para 
estudiar o evaluar. 

 
CLASE 07 

 
 

7.3 Niveles de amplitud 
 
 

Desde que el evolucionismo fue superado en la antropología, esta no ha poseído un 
principio teórico con el cual  pueda comparar las culturas entre sí, por lo que los antropólogos 
deben construir y desarrollar criterios para la evaluación de las transformaciones de la cultura 
en el tiempo. 

 
La influencia de los antropólogos en las estrategias de cambio social ha sido relativa, 

por este motivo la intervención antropológica se da en tres niveles de amplitud que son: 
 
1.-  Nivel: La Comunidad 
 
Es el conjunto de individuos que comparten idioma, valores, costumbres, edad, visión 

del mundo, etc. Por lo general aquí nace la identidad común. 
 
La creación de un sistema de vida con personas que viven juntas, es una necesidad 

para poder lograr objetivos que se tienen en común. 
 
Desde la mirada sociológica, existen ciertos lugares como las cárceles que también 

son comunidades, en el trabajo, una empresa también es una comunidad; gracias al 
desarrollo de la tecnología y a Internet se han formado las llamadas comunidades virtuales, a 
través de los foros, redes sociales, etc. 

 
En este nivel de amplitud el rol del antropólogo se ampara fundamentalmente en la 

observación participante, introduciéndose primeramente en la vida de la comunidad hasta ser 
aceptado por ello, esto puede durar semanas hasta meses. 

 
2. Nivel: La ciudad desarrollada y la periferia: 
 
La ciudad se define como la máxima acumulación de personas en un espacio es 

formada por un conjunto de edificios compactos y continuos, necesita de agua energía, 
alimentos y materiales, pero también produce, aguas residuales, contaminación y ruidos. 
Ofrece una serie de servicios oportunidades de promoción social y laboral, mayores 
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oportunidades del aprovechamiento del tiempo libre y la posibilidad de poder participar de 
organizaciones sociales solidarias, deportivas, culturales, etc. 

 
La periferia en estricto rigor es definida como el espacio que rodea a un núcleo, 

actualmente es usado el término centro-periferia para referirse a las desigualdades sociales y 
económicas. 

 
La periferia no sólo es el ámbito donde se establecen las clases sociales más pobres, 

junto a las actividades industriales, también es donde se puede comprobar la expansión de la 
ciudad. 

 
Actualmente este fenómeno se caracteriza por ser universal. En esta se ha 

establecido un estilo de vida propio, en ciertos países desarrollados estas características ha 
sido extendida a los pueblos, y gracias a los medios de transportes y los medios de 
comunicación las diferencias son menos. 
 

En todas las ciudades se distinguirán tres zonas: 
 
a) El centro: Aquí se concentran las actividades comerciales, financieras, 

administrativas, etc. Además se encuentra el núcleo de la ciudad el que es 
ocupado por personas de balo nivel administrativo, en muchas ciudades 
especialmente se está usando este para restaurantes. 
 

b) Zonas residenciales: Aquí se encuentra la mayor cantidad de la población, esta 
dividida por los barrios, y se forma por las diversas expansiones que ha 
experimentado la ciudad, según la posición social, los barrios se clasificarán en 
ricos, medios y pobres. 

 
c) Los espacios periurbanos: Son aquellas zonas más alejadas de centro y que son 
ocupadas debido al crecimiento de la ciudad, antiguamente eran espacios rurales. 

  
3.- Nivel: Nichos marginales acéntricos, “¿La anticomunidad?”: La expansión de las 

ciudades provoca espacios en donde se desarrollan asentamientos humanos que carecen de 
unidad o de características que no permiten una delimitación, en condiciones de vida de 
precariedad y falta de insumos básicos para la vida. 

 
4.- Nivel: El mapa post-nacional: Gracias al gran crecimiento de la tecnología y las 

comunicaciones se hace una idea de ciudades sin mapa, de agrupaciones que no posee 
ninguna delimitación para la comunicación, aún en este espacio se ha hecho difícil el rol del 
antropólogo, ya que aun no se definen líneas de acción en este nivel. 
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7.4 Posiciones críticas 
 
 

Hasta aquí se han dado a conocer algunos contextos en los cuales se desarrolla la 
antropología aplicada, no es fácil dar sentido al pasado pero si se cree poder entregar 
lineamientos con los cuales se pueden caracterizar la ocupación de  los antropólogos. 

 
Hoeben señala que los antropólogos encuentran dificultades al hacer contribuciones 

teóricas y prácticas al trabajo del desarrollo relacionado con el corto plazo de las políticas en 
relación a los programas de asistencia para el desarrollo. Intervenir la sociedad implicará 
tener una definición orientada al valor para establecer parámetros que reconozcan los 
resultados. 

 
Así la misma antropología realiza una reflexión crítica sobre su propio papel en el 

proceso de cambio social. Según Escobar (2004) se distinguen dos tendencias uno la 
antropología para el desarrollo y la antropología del desarrollo, mientras los primeros buscan 
activamente resolver los problemas sociales, los segundos son quienes buscan comprender 
el desarrollo como un fenómeno cultural en sí. 

 
 

7.4 Aplicación en América Latina 
 
 

En nuestro continente podemos emplear el término de antropología social aplicada 
desde el año 1917, en México, en conjunto con los movimientos indigenistas. Manuel Gamio 
creó la dirección de Antropología en la secretaría de Agricultura y fomento de México. Las 
que alrededor de 1930, darán su fruto, en el momento en que se da inicio en Michoacan, a 
investigaciones antropológicas con el fin de transformar e integrar las comunidades 
indígenas a la nación. 

 
La intervención de la antropología social aplicada, en estas zonas, no sólo se ha 

limitado a los pueblos indígenas, si no que ha sobrepasado ampliamente estos márgenes, 
desempeñando funciones en diversos campos aplicados como: 

 
 
 
 
 
 
 
En América Latina, la antropología no solo se limita al conocimiento e intervención en 

comunidades indígenas y rurales, sino que también en la sociedad moderna en que vivimos. 
 
El estudio de la Antropología de nuestras formas culturales de vida ha consistido en la 

construcción progresiva del objeto de estudio desde un punto de vista epistemológico, ella se 

Antropología de la marginación social, Antropología de las organizaciones, Antropología 
rural, Antropología Urbana, Antropología Médica, Antropología de los Mass Media, 

Antropología Indigenista, Antropología del riesgo, Antropología de la Educación, 
Antropología del Género, Antropología de la planificación. 
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preocupa de nuestras distintas formas culturales en distintos períodos históricos por los que 
ha pasado y se exponen las principales preocupaciones en cada uno de ellos. 

 
En un primer momento se realizó una antropología indigenista que tuvo su realce en la 

búsqueda de lo exótico y que principalmente fue realizada por antropólogos no 
latinoamericanos, en este momento el tratamiento del sujeto cultural está relacionado a la 
crisis de Latinoamérica, por lo tanto con el nacimiento de un nuevo tipo de relación, el 
capitalismo periférico, que va a estimular y provocar la migración campo ciudad, proletariado 
industrial, mano de obra en reserva. Entonces en este período el objeto de análisis se 
centrará en lo indígena intentando el rescate de  formas culturales en vía de extinción. 

 
En un segundo momento se aprecia el surgir de una ciencia social que se vincula al 

proceso de modernización, preocupándose de las formas culturales, como elementos 
fundamentales. 

 
A partir de los años 50, la Antropología comienza a independizarse, en lo que respecta 

a los investigadores, los que ahora son latinoamericanos, pero la corriente teórica sigue 
siendo de origen de los países desarrollados. 

 
Los investigadores tienen como primordial interés el proceso de modernización que 

debe tener América Latina como un prerrequisito para su desarrollo. Oscar Lewis plantea que 
existe una cultura de la pobreza que va a posibilitar la sobrevivencia de los marginales y 
campesinos, que en el fondo constituirán el límite de la modernización y el desarrollo. Así el 
antropólogo pasa a ocupar un lugar, que por historia le corresponde a los políticos, por lo que 
es el científico que más sabe de desarrollo, entonces la ciencia social, intentará coordinar 
tanto la visión romántica del sujeto popular como la del indígena. 

 
En un tercer período se encontrará una antropología que identificará en los sujetos 

culturales, el ámbito esencial que nos servirá para adentrarnos en la cultura latina, 
constituyéndose más que en una ciencia social en una instancia de fuerte crítica a la 
modernidad. 

 
Es entonces que a partir del trabajo con los primitivos de nuestro continente y luego 

con los campesinos,  marginales y obreros, es que los antropólogos han tomado conciencia 
del cambio cultural y sincretismo, lo que lleva a las ciencias sociales de Latinoamérica a 
buscar la propia identidad de sus pueblos. 

 
Sin duda esta corriente Latinoamérica tiene sus raíces en el romanticismo europeo, de 

tal manera que actualmente la comprensión del latinoamericano requiere de mucho análisis 
racionalista de la ciencias sociales como la corriente y simple lectura de la realidad 
romántica, siendo el dar cuenta de la verdadera relación de la corriente romántica y las 
ciencias sociales en este continente, nuestra actual tarea. 
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CLASE 08 
 

7.5  Campos de Aplicación 
 
 

La antropología abarca todos los fenómenos que tienen que ver con el ser humano, 
como parte de una sociedad, por lo que se ha masificado en sus métodos y teorías, esto 
obedece al interés que se tiene por entregar mejores respuestas de los procesos que 
enfrenta la especie en sus distintas dimensiones. La aspiración de la Antropología es 
producir conocimientos sobre el hombre en distintas dimensiones de este, pero siempre bajo 
el punto de vista que es parte de una sociedad. 

 
Gracias a las diversas dimensiones del ser humano, es que siempre habrá la 

necesidad de incursionar en ellas, las que ahora son consideradas como ciencias 
independientes aunque siempre mantendrán una relación entre sí 

 
Para la AMERICAN ANTHROPOLOGICAL ASSOCIATION (AAA) la antropología se 

mueve en cuatro grandes campos que son: la Antropología Biológica, La Antropología 
Cultural, la Arqueología y la Antropología Lingüística. 

 
1. La Antropología Biológica: Es el campo que se especializa y preocupa de los seres 

humanos desde el punto de vista de la evolución y la adaptación, Aquí los 
antropólogos pretenden dar a conocer no solo los cambios biológicos, sino que 
también los pequeños cambios que se observan entre poblaciones humanas como: 
pigmentación de la piel, forma de los cráneos, talla promedio de un grupo, etc. 
 
La antropología biológica no solo echa mano a los estudios anatómicos, sino que 

también a las relaciones que se dan entre los seres humanos y otras especies ya sean estas 
animales o vegetales. 

 
Este estudio reúne cinco intereses especiales que son: 
 

• La evaluación de los restos fósiles. 
• La genética humana. 
• El crecimiento y desarrollo humano. 
• La plasticidad biológica humana. 
• La biología, la evaluación, el comportamiento y la vida social de los monos y 

otros no humanos. 
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2. La arqueología: Es el estudio científico del pasado humano, para esto los arqueólogos 
indagan lugares llamados o conocidos como sitios arqueológicos, en donde se 
encuentra material del pasado humano, a través de la técnica de la excavación. Antes 
de todo se intentará interpretar los hallazgos, en relación al contexto arqueológico, a 
los conocimientos y la historia del yacimiento. 

A los arqueólogos se les da más reconocimiento por estudiar la prehistoria, pero 
también estudian las culturas históricas y vivas. 

 

 

 

 

 

3. La Antropología Cultural: Estudia el comportamiento humano y las relaciones sociales, 
actualmente la antropología social se ha centrado en el estudio de las sociedades 
occidentales y su cultura. Uno de sus más reconocidos exponentes es Claude Lévi-
Strauss, el que propone un análisis basado en un enfoque estructural, donde las 
reglas del comportamiento  de una determinada cultura están presentes en todos los 
sujetos, a partir de una estructura que no se ve y ordena a la sociedad. 
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4. Antropología Lingüística: Su objetivo de estudio son los lenguajes humanos, este es 
considerado una disciplina separada debido a su característica de ser una amplia 
parte de la constitución de la cultura. 
 
La lingüística estudia el lenguaje para poder describirlo, explicarlo y predecirlo, 
dependiendo de sus objetivos, estudiara las estructuras cognitivas, funciones y 
relaciones del lenguaje  con los factores sociales y culturales. 
 
Los antropólogos lingüísticos estudiarán el lenguaje desde su contexto social y 
cultural, según el espacio y el tiempo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estos cuatro campos estudiados son los principales que aborda la Antropología pero a 
partir de estos existen sub- campos como los que se dan a conocer ahora: 

 
a) Antropología Mass Media: Es el campo que trata de la relación que se 

establece entre los medios de comunicación masiva y la cultura, ya que estos 
hoy en día son el mecanismo por el cual la cultura se difunde. 
 

b) Antropología de la Marginación Social: Inicialmente los estudios se hacen sobre 
personas y grupos en situación de marginación extrema, principalmente 
aquellos “moradores de la calle”, luego se conduce la línea de investigación a 
los excluidos, desafiliados, etc.  

 
Actualmente surgen diversas preocupaciones como: Condiciones 
socioculturales de los marginados, la construcción simbólica social y subjetiva 
de los sujetos y su condición de marginalidad, los procesos y mecanismos de 
estratificación social y distinción social, etc. 

 
c) Antropología de las organizaciones: Es el elemento de estudio en donde están 

las personas que se quieren observar: Estas organizaciones pueden ser una 
síntesis del orden donde se pueden ver diversos roles. 
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Desde la propia mirada de las organizaciones, estas se ven como entes 
homogéneos, racionales, que dejaba de lado a los seres humanos y a las 
colectividades sociales. Se olvidaba del individuo al que ve como su elemento 
principal. 
 

d) Antropología rural: Área que enfoca su teoría y método de estudio en enclaves 
campesinos, cuyas condiciones de vida permiten clasificarlos como “rurales.” 
 

e) Antropología Urbana: Su campo de acción son los espacios urbanos. En el 
estudio de la ciudad, usa como metodología de investigación la Etnografía, Son 
los que describen la vida que se desarrolla en lo barrios, estas investigaciones 
se caracterizan por la observación y la descripción de los grupos sociales que 
en la ciudad se forman. 

 
f) Antropología médica: Es un sub campo de la antropología social, que se dedica 

a la investigación y producción de teorías sobre las representaciones culturales 
de la salud, la enfermedad y las prácticas de tratamiento y atención. 

 
g) Antropología Indigenista: Su estudio se concentra en la valoración de las 

culturas indígenas y de los mecanismos de discriminación y etnocentrismo. 
 

h) Antropología de Riesgo: Actualmente la sociedad se caracteriza por el riesgo 
que hay, a pesar de la seguridad que existe  gracias a la tecnología y la 
especialización médico-sanitaria. El riesgo resulta ser una de las categorías 
centrales de la inseguridad. Hoy  en día los riesgos existentes son 
reproducibles a todos los niveles y contextos, entonces la antropología 
abordará el estudio de la construcción de riesgos y el peligro. 

 
i) Antropología de la Educación: Su centro de estudio es la educación formal, la 

impartida en las escuelas, y los procesos de enseñanza, actualmente los 
vínculos que se dan entre la antropología y la educación, están ligados a la 
acción pedagógica misma. 

 
j) Antropología de género: Estudian no sólo la desigualdad hacia las mujeres, si 

que nuevos campos como los de la identidad feminidad y masculinidad y 
diversidad sexual. 
 

CLASE 09 
 

La antropología muestra las siguientes ramas que son de gran beneficio a la hora de 
la investigación: 

 
• Etnografía: Se refiere a los conocidos estudios de campo. Los que describen 

la organización social, la religión, la vestimenta, la cultura material, el 
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lenguaje, y todos aquellos aspectos que definen a las diferentes culturas que 
se estudien. 
 

• Etnología: Es el análisis de comparaciones que se realiza a las 
descripciones geográficas de las diferentes etnias, generaliza los esquemas 
culturales, las dinámicas y los principios universales. 

 
•  Relativismo: Se apoya en la acumulación de datos que se consiguen, a 

través de la aplicación de técnicas en los estudios de campo, que han 
permitido penetrar en el sistema de valores, y de costumbres de las diversas 
sociedades. 

 
• Etnocentrismo: Es cuando se cree que todas nuestras pautas de conductas 

son naturales, buenas, hermosas, importantes y que los individuos de otras 
culturas o con otras pautas de comportamiento, que los hacen actuar 
diferente, viven de manera salvaje, inhumanos o irracionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO EJERCICIO 
Nº 3 
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Figura Nº 8: Pirámide del Campo de aplicación de la Antropología 
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8. ANTROPOLOGÍA APLICADA III 
 
 
 

Valls, define a la antropología como: “El estudio del origen, la naturaleza  y  evolución 
de la variabilidad biológica de los grupos humanos en su doble dimensión histórica y 
espacial, los diferentes niveles de análisis biológicos, teniendo en cuenta la acción de 
factores genéticos, ambientales y biosociales que ejercen sobre el común de los individuos, 
como sobre los diferentes grupos que estos pueden conformar.” 
 
 

8.1 Antropología Académica 
 
 
 La Antropología Académica está orientada a la teoría, a la crítica, a la descripción de 
los temas encontrándose  muchas veces en una discusión permanente, se ampara en 
instituciones educativas, convirtiéndose en una reserva epistemológica ya que resuelve los 
problemas en el ámbito académico de la disciplina. 
 
 La mayor parte de sus primeros autores fueron Biólogos, como Herbert Spencer, y 
juristas de formación como Mc lennan y Morgan, estas concepciones académicas ayudaron 
en la conformación del objeto de estudio antropológico y la definición de dos temas críticos 
de la Antropología a lo largo de su historia que son: La naturaleza del cambio social en el 
tiempo y los mecanismos de herencia. 
 
 En el siglo XX, las doctrinas académicas basaban su organización en tres 
dimensiones que son: Ciencias, Humanismo y Ciencias Sociales. 
 

• Las ciencias. Explican fenómenos naturales a través de los métodos experimentales. 
• Humanismo: Proyecta el estudio de las tradiciones nacionales a través de la historia y 

el arte. 
• Ciencias sociales: Explica los fenómenos sociales con el uso de métodos científicos. 

 
Claude Lévi-Strauss, fue quien institucionalizo la ciencia en Francia, y se vinculo con 

antropólogos de Estados Unidos e ingleses, construyó centros y laboratorios por todo 
Francia, promoviendo este contexto en todo el país. 

 
Mientras que Franz Boas fue el primero en establecer la Antropología académica en 

E.E.U.U, aprovechando su vinculación en la Universidad de Columbia, para la formación de 
varias generaciones de Antropólogos. 

 
Su modo de ver la antropología era rigurosamente empírica y escéptica de los intentos 

de establecer leyes naturales, para el la raza, la lengua, la cultura eran independientes y no 
se explicaban a través de la relación con los demás. 
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 Una de las características de los tiempos académicos es que estos están sujetos a los 
congresos o publicaciones., muchas preguntas formuladas en el campo de la Antropología 
Aplicada, serán pertinentes para ser analizadas en espacios académicos tradicionales como, 
foros, congresos, conferencias, mesas redondas, etc. Por lo tanto muchas respuestas del 
trabajo aplicado estarán basadas en los trabajos académicos. 

                              

                               ANTROPOLOGÍA                            ANTROPOLOGÍA  
    ACADÉMICA   APLICADA 
 

 

 

 
 

 
 

CLASE 10 
 

8.2 Antropología y Educación 
 
 
 La Antropología como ciencia estudia e indaga al sujeto desde su característica social, 
sobre los distintos temas y esfuerzos por ser objetivos, legítimos, veraces y exactos en la 
medida de lo posible, sobre un ser que transforma su entorno y que plantea una serie de 
variables que construyen su cultura y sociedad. 
 
 Entonces el tema de la educación pasa a ser uno de los grandes e importantes temas 
de las ciencias sociales, y que intervienen de las distintas disciplinas y enfoques que 
demuestran un interés determinado. 

 
 Todo proceso educativo se presume constitutivo de la misma esencia humana, de 
manera que si este traspaso de cultura a través de la educación no existiera, es muy 
probable que el hombre desapareciera, por falta de recursos o bien por que dejaría de ser 
humano quedándose en un simple animal. 
 
 El animal humano tiene necesidades de aprendizaje, de la cultura a través de la 
educación, especialmente cuando empieza a aparecer información y a necesitar habilidades 
que no vienen dadas en la herencia genética y que resultan de gran valor, y las pautas que 
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viene incluidas en el código genético dejan de ser suficientes para vivir y por lo tanto es 
necesario aprender nuevas cosas. 
 
 Por esto los investigadores dicen que cada individuo humano resulta de tres variables 
que son: El código genético, el medio ambiente y la cultura en la que se desenvuelve. 
 
 Entonces la educación se entenderá como el propósito que contribuye a que cada uno 
se perfeccione y que actualice plenamente su naturaleza, mejore su código genético o 
herencia biológica. 
 
 Entonces toda forma de educar siempre llevará escondida un modelo de hombre y 
esta será la razón de ser de la Antropología de la educación que tiene la función de elaborar 
un cuerpo doctrinal que tenga las respuestas a todas las preguntas que derivan de la 
consideración del hombre como alguien que debe ser educado. Esta elaboración la 
Antropología debe hacerla a través del dialogo con el resto de las ciencias que se ocupan del 
hombre y la educación. 
 

La Ciencia de la Educación está  conformada por todas aquellas disciplinas que se 
interesan por estudiar científicamente los distintos aspectos de la educación en sociedad y 
culturas determinadas. La característica en común que tienen todas estas disciplinas es que 
estudian, describen, analizan y explican los fenómenos educativos. 

 
 El campo de acción de esta ciencia se ha constituido por la unión de diversas 
disciplinas que abordan desde su punto de vista y criterio los objetos de la Educación, se 
efectúan análisis interdisciplinarios para así poder tener una comprensión y explicación de 
los procesos educativos. El sujeto que aprende se aborda desde la mirada psicobiológica-
social, también se consideran las problemáticas educativas pedagógico-prácticas que se 
aplican en los distintos niveles del sistema, también se considerará a la educación no formal. 
 
 Para Mialaret el objetivo de las ciencias de la Educación es “Definir e identificar los 
hechos educacionales sobre los que se podrá hacer un análisis científico riguroso”, es decir, 
el estudio se realizará sobre situaciones educacionales pasadas, presentes y futuras. 
 
 Los factores que se utilizarán para analizar y comprender los hechos y situaciones 
educacionales, se pueden clasificar en tres categorías que son: 
 

1. Las condiciones generales de la institución educativa y su posición en la sociedad. 
2. Todo lo que tenga que ver con las condiciones locales de la institución educativa. 
3. Todos aquellos factores que tengan que ver con la propia situación de la educación 

dentro de la institución educativa. 
 
Estas categorías no son independientes entre sí, esto quiere decir, que los factores de 

una se pueden relacionar con los de otra. Estos factores a su vez se relacionan en dos sub-
grupos: 
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• Agrupa todas las variables vinculadas a la sociedad. Filosofía, política, estructura 
social, organización económica, etc. 
 

• Se constituye por todos los elementos que son directamente vinculados a la 
educación, por ejemplo: en una sociedad donde la función psicológica da origen  a 
una institución educativa más bien estructurada, más o menos extendida, 
geográficamente hablando y considerando períodos más o menos largos, que se 
refieren a la duración y tipo de escolaridad. 

 
Estos sistemas se caracterizan y agrupan en seis sub-grupos que son: 
 

• Los que se refieren a la estructura institucional y a los criterios de admisión 
de los alumnos. 

• Los referidos al currículo. 
• Los referidos a los métodos y técnicas pedagógicas. 
• Los referidos a las instalaciones materiales. 

• Los referidos a la contratación y formación de los docentes. 
• Los referidos al presupuesto destinado para la educación. 

 
Gastón Mialaret propuso a fines de los años setenta clasificar las Ciencias de la 

Educación en tres categorías: 
 
1. Las que se dedican a estudiar las condiciones generales y locales de la Educación. 

• Historia de la Educación y la Pedagogía. 
• Sociología de la Educación 
• Antropología de la Educación. 
• Demografía escolar. 
• Economía de la Educación. 
• Pedagogía comparada. 

 
2. Las que estudian las situaciones y los hechos educativos. 

 
• Las que estudian el acto educativo desde la perspectiva de la filosofía, 

psicología, sociología de la educación y ciencias de la comunicación. 
• Didáctica y teoría de los programas educativos. 
• La ciencia que estudia los métodos y las técnicas de la pedagogía. 
• La ciencia que estudia la Evaluación. 

 
3. Las que se dedican a la reflexión y al futuro. 

 
• La filosofía de la educación. 
• La planificación educativa. 
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La educación va a jugar un papel en dos dimensiones, una como capacitadora 

transfiriendo habilidades y destrezas a los individuos de un determinado grupo social, con el 
fin de integrarlos productivamente, entonces la eficiencia estaría en función de la capacidad 
de que el individuo reduzca la dependencia de subsistir por sí mismo, y la segunda 
dimensión  es de ser una agencia socializadora que transmite y difunde valores y 
comportamientos aceptados por la colectividad de generación en generación. En la medida 
que los códigos morales y éticos de las conductas expresadas y los conflictos entre los 
individuos se minimicen,  la educación será percibida y entendida como parte acorde a la 
sociedad que pertenece.  

 
La educación desde el punto de vista antropológico nos acerca a estudiar al ser 

humano considerándolo como educable “Homo educandus”. En este campo  la investigación 
tomará dos trayectorias: Desde el punto de vista de la Antropología filosófica, la que estudia 
al ser humano como educando y educable, busca lo común entre todos los seres humanos 
de todos los tiempos y la procedencia de esto común, es decir pretende un conocimiento 
general del ser humano; y la segunda desde la perspectiva de la Antropología Cultural que 
adopta el método empírico, centrándose en el estudio del ser humano perteneciente a cada 
cultura en una determinada época y lugar. 

 
La Antropología de la educación que nace de la Antropología cultural, se pregunta de 

cómo se educa el ser humano, es decir, como las generaciones transmiten entre sí la 
información de su civilización. Esta orientación es asumida por la orientación de corriente 
filosófica ya que esta describe el cómo y el porqué de la educación del ser humano. 

 
En  todo este acto de entender la antropología de la educación será necesario sin 

duda, realizar, el análisis de la relación existente entre el hombre y la sociedad que lo acoge. 
Este vínculo de bidireccionalidad, se refiere  a que  todo lo que la sociedad recibe es 
necesario para los logros y realización de los fines del hombre, que a su vez este responderá 
a todo aquello que reciba. Entonces según Kant, al estudiar esta relación entre el hombre y la 
sociedad que lo acoge, la Educación toma un papel de suma importancia, especialmente si 
se entiende la educabilidad como la capacidad que cada persona tiene de ir aprendiendo y 
adquiriendo nuevos conocimientos, que le permitirán un mejor desenvolvimiento en su 
entorno, entonces, necesariamente al haber mejor capacidad y mejor desenvolvimiento 
habrá una mejor comprensión del entorno, habiendo una mejora tanto individual como 
colectiva, que nos llevará necesariamente a mejorar la sociedad en cuestión. 

 
La educación entrega al hombre las herramientas, habilidades, competencias y 

valores para un mejor desempeño dentro de su sociedad, por esto se considera a este 
proceso constante y permanente, ya que las herramientas en cada etapa de la vida del ser 
humano son diferentes, de esta forma se convierte la educación en una necesidad 
permanente de adquirir nuevas herramientas para su mejor desempeño laboral y profesional 
los que están en estrecho margen con su realización personal, contribuyendo de esta 
manera, también a una mejor sociedad. 
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 En la década de los ochenta la Antropología Educativa, estuvo marcada por tres 
grandes preocupaciones: 
 

a) Conflicto entre la enseñanza escolar y la realidad socio-cultural en la que vivían los 
alumnos y alumnas. Relaciones entre la vida comunitaria y la vida escolar. 

b) Procesos de enseñanza, el trabajo de los profesores, su formación y los procesos de 
cambio. 

c)  La importancia de documentar lo que sucedía en las aulas, en el patio en los recreos, 
los actores escolares, etc. 

 
Durante la década de los 80, la antropología y la educación se comprometen a 

comenzar una investigación sobre los procesos de educación en Chile, fijándose 
especialmente en el contexto social, político y económico de la época, que por entonces 
suponía una dictadura en todos los escenarios sociales, de todas maneras la investigación 
se realiza sobre la diversidad social y cultural, el desequilibrio que se forma dentro de las 
escuelas y la desigualdad social. 

 
Hoy en día se muestra una nueva alternativa e interés que relaciona a la antropología 

y la educación: La pedagogía, considerada una acción concreta dentro del proceso 
enseñanza aprendizaje, desde las necesidades que presentan las escuelas nace la iniciativa 
de agregar al aula un enfoque más cercano dentro del currículo, el cual debe centrar sus 
necesidades en contemplar la pertinencia en la diversidad sociocultural, abarcando toda la 
territorialidad, alineándose con las actuales políticas globales de defensa y reivindicación de 
los derechos culturales, que tienen los distintos grupos sociales, demostrando sus lecturas y 
respuestas de acción ante la realidad. 

 

CLASE 11 
 

8.3 Antropología Urbana 
 
 

Antiguamente la diferencia entre rural y urbano era indiscutible, esta distinción hoy día 
es mucho menos clara, ya que al desarrollo de la comunicación, de los medios de transporte 
y de los de transmisión de mensajes e información, han contribuido a eliminar muchas de las 
diferencias que existían entre ciudad y campo. 

 
Los rasgos que se consideran para caracterizar el hecho urbano son 

fundamentalmente el tamaño y la densidad, el aspecto del núcleo, la actividad no agrícola y 
el modo de vida, así como las características sociales, la heterogeneidad, la cultura urbana y 
la interacción social. 

 
Para Dörris una ciudad se reconoce por los siguientes características: “Por su forma 

más o menos ordenada, cerrada, agrupada alrededor del núcleo, fácil de distinguir y con un 
aspecto muy variado, acompañada de los elementos más diversos” 
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La antropología considera a la ciudad como: “Una reunión duradera de hombre y 
viviendas humanas que cubren una superficie y se encuentran en la encrucijada de grandes 
vías comerciales.”Ratzel. 

 
Para Ricthofen una ciudad es:”Un agrupamiento cuyas medidas de existencia 

normales consisten en la concentración de formas de trabajo que no están consagradas a la 
agricultura, sino particularmente al comercio y a la industria.” 

 
La definición de Aurousseau es :” Rurales son aquellos sectores de población que se 

extienden en la región y se dedican a la producción de los artículos primarios que brinda la 
tierra; Los secretos urbanos, incluyen las grandes masas concentradas, que no se interesan, 
en forma inmediata, por la obtención de materias primas, alimenticias, textiles o de confort en 
general, si no que están vinculadas a los transportes, a las industrias, al comercio, a la 
instrucción de la población, a la administración del estado o simplemente a vivir en la ciudad.” 

 
Entonces como Antropología urbana, se denomina a la disciplina que centra su trabajo 

en espacios urbanos, lo que la diferencia de las demás es el método de investigación que 
utiliza, la Etnografía. Estudia la cultura en ámbitos urbanos. 

 
Ernest Burgess en 1925 establece teorías sobre cómo se produce el crecimiento 

urbano, según ellas el crecimiento de las ciudades siguen pautas determinadas, de tal 
manera que las funciones producen cuatro coronas concéntricas, que son: 

 
• Corona central encontraremos la zona comercial y financiera, aquí los terrenos 

son más valiosos. 
• La segunda corona es de transición, aquí hay industria ligera, recién llegados y 

barrios inmigrantes. 
• La tercera corona está formada por la clase trabajadora. 
• La última Corona reside la clase alta. 
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FIGURA N° 9: Crecimiento urbano.  
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Según Néstor García Canclini menciona tres tendencias que definen a las ciudades. 

 
Primera tendencia: Considerar a la ciudad como núcleo de la modernidad, es decir, que se 
convierte en un lugar donde se puede despojar de los contactos tanto familiares como del 
barrio y pasar a ser desconocido. 
 
Segunda tendencia: se le critica el no dar cuenta de la historia y los procesos sociales que 
dieron origen a la dimensión. Heterogeneidad, etc. 
 
Tercera tendencia: Definir a la ciudad como resultado de procesos económicos gracias a la 
industria, propicia la fuerza de trabajo, ya que concentra la producción y el consumo, se le 
critica el no promover la cultura, experiencias cotidianas, etc. 
 
 Para Manuel Delgado antes de definir lo que es la Antropología urbana, deja clara la 
diferencia entre Urbano y ciudad. 
 

• Para él la Ciudad es un conjunto de construcciones estables, que está habitada por 
una población amplia y densa. 

• Mientras que la urbanidad es una sociedad que puede pertenecer a una ciudad o no. 
 

Entonces para Delgado la Antropología urbana, define a la urbanidad como una 
manera de vivir. Por lo tanto el objeto de estudio de esta serían la estructura y ejes que 
conforman y organizan la vida social y que raras vez serán instituciones estables. 

 
La Antropología urbana en Chile es conocida principalmente por un conjunto de 

investigaciones realizadas por Carlos Munizaga, especialmente en los años 1958 a 1961, en 
la ciudad de Santiago en torno a la migración mapuche. 

 
Una mirada general realizada a la ciudad chilena, nos plantea la importancia que tiene 

para esta la migración permanente, en su relación con lo rural, la que la moldea y la 
dinamiza. Entonces la ciudad chilena será comprendida como un agregado de formas, 
funciones y personas las que irán adquiriendo paulatinamente presencia sobre el territorio. 
Esta característica de agregado se contrapone a la definición de ciudad la que se comprende 
como un artefacto que responde a una configuración formal, funcional y cultural desde una 
realidad propia, con una lógica interna identificable y una dinámica de reproducción 
particular. 

 
J. Bengoa 1996, plantea que en Chile, la sociedad no ha nacido desde un carácter 

urbano gracias, a que sus ciudades operan y funcionan bajo las fuerzas e influencias 
culturales de la ruralidad, según él la vida social de la ciudad tiene referente en la 
“comunidad perdida”, o sea, cada grupo social se piensa así mismo como un colectivo con 
fronteras culturales que se distinguen con gran facilidad. 
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La Antropología urbana en Chile se ha desarrollado fuertemente gracias a la búsqueda 
de lo específico de grupos pequeños y el reencuentro con la comunidad, impidiendo de este 
modo el estudio de las intersecciones culturales que son propias de la condición urbana. 

 
Entonces para nuestra Antropología aun resalta su mirada sobre grupos que se 

consideran como unidades sociales, se torna problemático el ingreso al entorno urbano al 
menos por dos motivos: primero porque lo urbano supone una vida social fundamentado en 
el individuo, ya que cada uno establece una serie de relaciones, ya sean sociales o 
simbólicas, diferentes y particulares y segundo porque la noción de territorio no es la más 
adecuada no es la más óptima para plantearse espacialmente sobre la ciudad 
contemporánea, esto está referido al vinculo que se establece con la identidad el que opera 
como el mandato externo de un lugar para buscar significados, dejando a un lado las 
vivencias cotidianas que se encuentra en el itinerario ya sean estos reales o imaginarios que 
los habitantes desarrollan en la ciudad tomando un rol importante en la construcción de la 
relación y experiencia con ese espacio. 

 
CLASE 12 

 
8.4 Antropología Médica 

 
 

Entre todas las gamas de temas que aborda la Antropología, tales como la física, la 
cultural, la filosófica, la forense, entre ellas surge una con fuerza que las abarca a todas y es 
la unión de ellas, la llamada ANTROPOLOGÍA MÉDICA, que viene a llenar un gran espacio 
entre las ciencias que estudian al hombre, y constituirá el puente entre la Antropología Física 
y la Antropología Cultural, ya que estas son las que conforman su propia estructura. 

 
Para llevar a una definición podríamos realizar la siguiente estructura: La Antropología 

es el estudio del hombre, la medicina es estudiar las enfermedades que presenta el hombre 
teniendo como finalidad diagnosticar, prevenir, tratar y curar los males que aquejan a la 
humanidad, por tanto entonces la Antropología médica estudiará los males, enfermedades y 
lesiones que sufre el hombre desde que existe, incluyendo las técnicas que se han ideado 
para enfrentar el dolor, la enfermedad y el sufrimiento. 

 
Para Laín Entralgo (1968) la Antropología Médica es el conocimiento desde el aspecto 

científico del hombre, considerándolo como un sujeto que se enferma pero que a su vez se 
sana, entonces estudiará al hombre desde los aspectos médico-físico-cultural, desde los 
inicios del hombre hasta la actualidad, desde el hombre del plesitoceno hasta el hombre 
individualmente o en grupo; tanto en su género de vida y en como el medio ambiente ha 
podido influir en la aparición de ciertas enfermedades, y como la morbilidad, natalidad y 
mortalidad están relacionadas con la cultura. También tendrá como objeto de estudio al 
hombre como terapeuta, la medicina popular y la biología de la enfermedad. 

 
Entonces los capítulos que conformarán la estructura de la Antropología médica como 

disciplina serán: La salud, la enfermedad, la curación y la muerte. 
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La antropología médica aplicada en un principio tuvo que ver directamente con los 

programas de salud comunitaria dirigido a las minorías étnicas y culturales y con la 
evaluación cualitativa de los institutos sanitarios, como hospitales, manicomios, etc. En el 
primer caso se trataba de dar solución a los problemas de la oferta de servicios a los grupos 
étnicos y en el segundo caso se trataba con los conflictos que se daban dentro de la 
organización de las instituciones, personal médico, enfermeras, auxiliares de enfermería, etc. 
Estos estudios demostraron que estos problemas tenían directa relación con el modo de 
tratar a los enfermos y en los criterios terapéuticos. 

 
Estas respuestas empíricas motivaron a que los antropólogos médicos se incorporarán 

en programas de salud comunitaria e internacional en países en vía de desarrollo. 
 
En la actualidad la antropología médica es una de las disciplinas que más crece, 

observándose en su interior procesos de especialización muy importantes, en general se 
observan 5 ámbitos básicos que son los siguientes: 
 

• Desarrollo de los sistemas de conocimiento médico y asistencia médica. 
• Las relaciones establecidas entre médico y paciente. 
• La relación que existe entre los factores biológicos, ambientales y sociales que 

influyen en la salud y la enfermedad del individuo o de la comunidad. 
• Las tecnologías biomédicas. 
• La integración de sistemas médicos alternativos.  

 
Los antropólogos médicos tienen una formación primeramente en antropología como 

disciplina básica, muchos de ellos ya tienen una profesión ligada con la medicina como 
médico o enfermeras, otros de la psicología, el trabajo o la educación social y sociólogos. 
 
  Durante el siglo XX los médicos y los antropólogos comparten el término de medicina 
popular, con este concepto se describían los recursos de la gente del campo, dando énfasis 
a los conocimientos que poseían etnobotánicos. Los métodos no pretendían construir un 
concepto antropológico, si no que médico que les permitiera establecer, con base científica 
establecer los límites de la biomedicina. 
 Este concepto fue incorporado por los antropólogos médicos con el fin de demarcar 
entre prácticas mágicas, medicina y religión, para así poder estudiar el papel y el significado 
de los curadores populares, y las prácticas de automedicación. 
 
 Se piensa bajo la premisa que si cada una de estas prácticas era parte significativa y 
propia de cada cultura, eso significaría que existirían tantos sistemas médicos como culturas. 
 
 Esta posición propia del relativismo permite el debate entre la medicina y la psiquiatría 
en torno a algunos aspectos fundamentales. 
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• Influencia de los factores fenotípicos relacionados con la personalidad y algunas 
patologías. 

• Discusión sobre lo que la cultura considera normal, patológico o anormal. 
• La verificación que en diversas culturas se hacen presente términos médicos. 
• Identificación y descripción de enfermedades propias de culturas específicas, por 

ejemplo: mal de ojo o el tarantismo. 
 

La medicina social durante varias décadas ha hecho importantes aportes a la 
investigación, enseñanza y práctica médica, en América latina. Es un movimiento cuyas 
primeras expresiones remonta a la primera década del siglo XX, la que ha ido evolucionando 
tanto en su forma como en su contenido. Se destacan la salud colectiva, epidemiología 
crítica y epidemiología social comunitaria. 

 
Son muchos los factores que intervinieron y permitieron la implantación y 

consolidación de la Antropología médica, en América latina. Entre ellos se destacan la 
revolución cubana y nicaragüense y numerosos hechos sociales como el gobierno de 
Allende, la teología de la liberación y las condiciones de pobreza, desnutrición y condiciones 
de vida inadecuadas. 

 
Los esfuerzos se han dirigido entonces, a transformar las condiciones de salud de la 

población y de las políticas sanitarias, como parte del cambio global. Se destaca un enfoque 
crítico, la perspectiva dominante ha sido la marxista o neomarxista, asumiendo esta actitud 
ante las condiciones de salud de la población, los servicios de salud y la población en 
general. 

 
 Hay cuatro áreas que se consideran el objeto y la práctica de este movimiento: 
 
a) Determinantes que producen socialmente la enfermedad. 
b) La organización social de los servicios de salud. 
c) El saber médico. 
d) Formación de recursos humanos en salud. 

 
Desde la década de los 80, los académicos han dado importancia a la necesidad de 

evaluar las teorías, las metodologías y  las técnicas que comúnmente emplea la medicina 
social. Este método no solo debe considerar a otras teorías, sino que inspeccionar la 
pertinencia en la incorporación de otras estrategias de trabajo como por ejemplo la 
etnografía, los estudios de caso y la teoría fundamentada. 

 
A nivel teórico se propone el análisis y el debate cualitativo y cuantitativo como parte 

de un conflicto, a nivel ideológico. 
 

Existen actualmente cuatro líneas de investigación: 
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1) Salud y violencia estructural: Se cuestiona acerca de la relación que se establece 
entre los programas y sistemas de salud, lo que se vive en la salud y la enfermedad y 
las experiencias laborales. Plantea una antropología de la salud pública que al seguir 
las reformas de los sistemas de salud como procesos que suceden dentro de un 
contexto estado-nación y cada grupo social responderá a su inserción y resistencia al 
sistema del mundo. 
 

2) Antropología salud e historia: En esta línea se da énfasis a la historia desarrollada 
entre salud y enfermedad, dentro del marco de las conexiones locales, nacionales y 
globales. Se analiza el cómo se ha producido el conocimiento médico, dando  a la 
biomedicina el rol característico de la Antropología tradicional. Construye 
representaciones sociales de las enfermedades en las diferentes regiones y los 
diferentes períodos históricos y así mostrar las transformaciones en el tiempo. 

 
3) Antropología médica y género: Esta propone estudiar los procesos salud-enfermedad, 

socialización alrededor de la construcción y práctica del conocimiento médico de la 
relación que se establece entre paciente-profesional de la salud. Da énfasis a la 
reflexión sobre lo masculino y femenino para entender las diferentes formas de de vivir 
los procesos de salud-enfermedad de obtener resultados y de crear símbolos y 
prácticas en la salud. 

 
4) Antropología de procesos salud y enfermedad: Vincula estudios de casos 

especialmente los hechos por estudiantes de pre y posgrado sobre los procesos de 
salud-enfermedad desde  distintos puntos de vista teóricos y metodológicos. Realiza el 
intento de que los estudiantes además de realizar sus investigaciones incorporen a 
estas reflexiones y enfoques de otras líneas de investigación. 

 
Actualmente, según Bibeau, se podría trabajar la relación  que se da entre la salud, 

enfermedad y cultura desde tres puntos de vista: En primer lugar se realizará el análisis 
centrado en el discurso popular, es decir muy lejos del discurso biomédico, al darse cuenta  
como las sociedades identifican, describen y denominan sus problemas de salud.  En 
segundo lugar, no solo es importante la explicación, sino que también la interpretación que la 
gente hace de la salud y enfermedad, su significado, por último la acción, ver como todo se 
modela, interactúa y construye la experiencia. 

 
Los antropólogos médicos han tendido a guiar las investigaciones hacia una 

antropología aplicada a  las sociedades tradicionales, Pero hoy en día se puede decir que la 
salud y la enfermedad han salido de este ámbito y se han transformado en elementos 
esenciales del discurso de una sociedad que vive bajo la lógica del mercado. Hoy en día la 
salud y la educación están  como las primeras preocupaciones políticas mundiales y locales. 
Hasta el punto de decir que son las más importantes dentro de los indicadores sociales, 
serán los indicadores que nos enseñaran el grado de bienestar de las poblaciones. 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                           
DESARROLLO 

EJERCICIO Nº 4 


