
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/378846409

INVESTIGACIÓN SENSIBLE Metodologías para el estudio de imaginarios y

representaciones sociales Investigación sensible Metodologías para el estudio

de imaginarios y representaciones...

Chapter · March 2022

CITATION

1
READS

315

21 authors, including:

Felipe Aliaga

Saint Thomas University

132 PUBLICATIONS   375 CITATIONS   

SEE PROFILE

Michel Maffesoli

Sorbonne Université

5 PUBLICATIONS   14 CITATIONS   

SEE PROFILE

Rubén Dittus

Universidad Central

28 PUBLICATIONS   149 CITATIONS   

SEE PROFILE

Gabriela Carmona

Autonomous University of Coahuila

29 PUBLICATIONS   37 CITATIONS   

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Adolfo Narváez on 09 March 2024.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

https://www.researchgate.net/publication/378846409_INVESTIGACION_SENSIBLE_Metodologias_para_el_estudio_de_imaginarios_y_representaciones_sociales_Investigacion_sensible_Metodologias_para_el_estudio_de_imaginarios_y_representaciones_sociales?enrichId=rgreq-6bf1f76a6857beadcf7d2fe8c0b7cd0f-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM3ODg0NjQwOTtBUzoxMTQzMTI4MTIyODQxNTIzOUAxNzA5OTk2ODMzMzcw&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/378846409_INVESTIGACION_SENSIBLE_Metodologias_para_el_estudio_de_imaginarios_y_representaciones_sociales_Investigacion_sensible_Metodologias_para_el_estudio_de_imaginarios_y_representaciones_sociales?enrichId=rgreq-6bf1f76a6857beadcf7d2fe8c0b7cd0f-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM3ODg0NjQwOTtBUzoxMTQzMTI4MTIyODQxNTIzOUAxNzA5OTk2ODMzMzcw&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/?enrichId=rgreq-6bf1f76a6857beadcf7d2fe8c0b7cd0f-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM3ODg0NjQwOTtBUzoxMTQzMTI4MTIyODQxNTIzOUAxNzA5OTk2ODMzMzcw&el=1_x_1&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Felipe-Aliaga-2?enrichId=rgreq-6bf1f76a6857beadcf7d2fe8c0b7cd0f-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM3ODg0NjQwOTtBUzoxMTQzMTI4MTIyODQxNTIzOUAxNzA5OTk2ODMzMzcw&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Felipe-Aliaga-2?enrichId=rgreq-6bf1f76a6857beadcf7d2fe8c0b7cd0f-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM3ODg0NjQwOTtBUzoxMTQzMTI4MTIyODQxNTIzOUAxNzA5OTk2ODMzMzcw&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/institution/Saint-Thomas-University?enrichId=rgreq-6bf1f76a6857beadcf7d2fe8c0b7cd0f-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM3ODg0NjQwOTtBUzoxMTQzMTI4MTIyODQxNTIzOUAxNzA5OTk2ODMzMzcw&el=1_x_6&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Felipe-Aliaga-2?enrichId=rgreq-6bf1f76a6857beadcf7d2fe8c0b7cd0f-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM3ODg0NjQwOTtBUzoxMTQzMTI4MTIyODQxNTIzOUAxNzA5OTk2ODMzMzcw&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Michel-Maffesoli?enrichId=rgreq-6bf1f76a6857beadcf7d2fe8c0b7cd0f-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM3ODg0NjQwOTtBUzoxMTQzMTI4MTIyODQxNTIzOUAxNzA5OTk2ODMzMzcw&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Michel-Maffesoli?enrichId=rgreq-6bf1f76a6857beadcf7d2fe8c0b7cd0f-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM3ODg0NjQwOTtBUzoxMTQzMTI4MTIyODQxNTIzOUAxNzA5OTk2ODMzMzcw&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/institution/Pierre-and-Marie-Curie-University-Paris-6?enrichId=rgreq-6bf1f76a6857beadcf7d2fe8c0b7cd0f-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM3ODg0NjQwOTtBUzoxMTQzMTI4MTIyODQxNTIzOUAxNzA5OTk2ODMzMzcw&el=1_x_6&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Michel-Maffesoli?enrichId=rgreq-6bf1f76a6857beadcf7d2fe8c0b7cd0f-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM3ODg0NjQwOTtBUzoxMTQzMTI4MTIyODQxNTIzOUAxNzA5OTk2ODMzMzcw&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Ruben-Dittus-2?enrichId=rgreq-6bf1f76a6857beadcf7d2fe8c0b7cd0f-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM3ODg0NjQwOTtBUzoxMTQzMTI4MTIyODQxNTIzOUAxNzA5OTk2ODMzMzcw&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Ruben-Dittus-2?enrichId=rgreq-6bf1f76a6857beadcf7d2fe8c0b7cd0f-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM3ODg0NjQwOTtBUzoxMTQzMTI4MTIyODQxNTIzOUAxNzA5OTk2ODMzMzcw&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/institution/Universidad_Central?enrichId=rgreq-6bf1f76a6857beadcf7d2fe8c0b7cd0f-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM3ODg0NjQwOTtBUzoxMTQzMTI4MTIyODQxNTIzOUAxNzA5OTk2ODMzMzcw&el=1_x_6&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Ruben-Dittus-2?enrichId=rgreq-6bf1f76a6857beadcf7d2fe8c0b7cd0f-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM3ODg0NjQwOTtBUzoxMTQzMTI4MTIyODQxNTIzOUAxNzA5OTk2ODMzMzcw&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Gabriela-Carmona-7?enrichId=rgreq-6bf1f76a6857beadcf7d2fe8c0b7cd0f-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM3ODg0NjQwOTtBUzoxMTQzMTI4MTIyODQxNTIzOUAxNzA5OTk2ODMzMzcw&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Gabriela-Carmona-7?enrichId=rgreq-6bf1f76a6857beadcf7d2fe8c0b7cd0f-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM3ODg0NjQwOTtBUzoxMTQzMTI4MTIyODQxNTIzOUAxNzA5OTk2ODMzMzcw&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/institution/Autonomous_University_of_Coahuila?enrichId=rgreq-6bf1f76a6857beadcf7d2fe8c0b7cd0f-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM3ODg0NjQwOTtBUzoxMTQzMTI4MTIyODQxNTIzOUAxNzA5OTk2ODMzMzcw&el=1_x_6&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Gabriela-Carmona-7?enrichId=rgreq-6bf1f76a6857beadcf7d2fe8c0b7cd0f-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM3ODg0NjQwOTtBUzoxMTQzMTI4MTIyODQxNTIzOUAxNzA5OTk2ODMzMzcw&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Adolfo-Narvaez?enrichId=rgreq-6bf1f76a6857beadcf7d2fe8c0b7cd0f-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM3ODg0NjQwOTtBUzoxMTQzMTI4MTIyODQxNTIzOUAxNzA5OTk2ODMzMzcw&el=1_x_10&_esc=publicationCoverPdf


Felipe Aliaga Sáez
Editor académico

INVESTIGACIÓN SENSIBLE
Metodologías para el estudio de imaginarios 
y representaciones sociales



Investigación sensible
Metodologías para  

el estudio de imaginarios 
y representaciones sociales

Felipe Aliaga Sáez
Editor académico



© Michel Maffesoli, Armando Silva, Manuel Antonio Baeza R., Rubén Dittus,  
Felipe Aliaga Sáez, Adolfo Benito Narváez Tijerina, Gabriela Carmona Ochoa,  
Oscar Basulto Gallegos, José Francisco Durán Vázquez, Ángel Enrique Carretero Pasín,  
Napoleón Murcia Peña, Jorge Iván Murcia Gómez, Roberto Sancho, Ignacio Riffo-Pavón, 
José Antonio Cegarra Guerrero, Denise Jodelet, Brigido Camargo y Martha de Alba, 
autores, 2022

© Felipe Aliaga Sáez, editores académicos, 2022
© Universidad Santo Tomás, 2022

Ediciones USTA
Bogotá, D. C., Colombia
Carrera 9 n.º 51-11
Teléfono: (+571) 587 8797, ext. 2991
editorial@usantotomas.edu.co
http://ediciones.usta.edu.co

Corrección de estilo: Pablo E. Daza V. y Roanita Dalpiaz
Diagramación y montaje de cubierta: Alexandra Romero Cortina
Fotografía de cubierta: Espiral de la obra La materia del tiempo del artista 

estadounidense Richard Serra, expuesta en el Museo Guggenheim Bilbao, España.  
Fotografía de Felipe Aliaga Sáez.

Hecho el depósito que establece la ley
isbn: 978-958-782-531-2
e-isbn: 978-958-782-532-9
Primera edición, 2022

Esta obra tiene una versión de acceso abierto disponible en el Repositorio Institucional de 
la Universidad Santo Tomás: https://repository.usta.edu.co/

Universidad Santo Tomás
Vigilada MinEducación
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 3645 del 6 de agosto de 1965, MinJusticia 
Acreditación Institucional de Alta Calidad Multicampus: Resolución 01456 del 29 de enero 
de 2016, 6 años, MinEducación

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio, 
sin la autorización expresa del titular de los derechos.

Aliaga Sáez, Felipe

   Investigación sensible. Metodologías para el estudio de imaginarios y representaciones 
sociales / Felipe Aliaga Sáez, [y otros dieciséis autores]; editor académico, Felipe Aliaga 
Sáez, Bogotá: Universidad Santo Tomás, 2022.

      476 páginas; fotografías a color y a blanco y negro, grá.cos e ilustraciones.

      Incluye referencias bibliográ.cas e índices de autores, onomástico y temático 

      ISBN 978-958-782-531-2
E-ISBN: 978-958-782-532-9

1. Metodología de la investigación 2. Hermenéutica 3. Etnología 4. Psicología social
5. Representaciones sociales I. Universidad Santo Tomás (Colombia).

      CDD 302 CO-BoUST



Contenido

Introducción: metodologías  
para una investigación sensible 11

Felipe Aliaga Sáez

Discurso del método: el camino  
(“meta odos”) hacia lo imaginario  23

Michel Maffesoli 

Imaginarios urbanos: pautas metodológicas 
para hacer una ciudad imaginada 39

Armando Silva  

Hermenéutica e imaginarios sociales 95
Manuel Antonio Baeza R. 

Sociosemiótica de los imaginarios sociales 135
Rubén Dittus 

Teoría fundamentada en imaginarios 
sociales 165

Carol Ramírez Camargo 
Felipe Aliaga Sáez 



Investigación sensible

Etnografía y netnografía en la investigación 
sobre lo imaginario 201

Adolfo Benito Narváez Tijerina 
Gabriela Carmona Ochoa 

Técnicas grupales para la investigación 
en torno a los imaginarios sociales 235

Felipe Aliaga Sáez 
Oscar Basulto Gallegos 

Mutaciones en el imaginario social  
educativo tardo-moderno:  
una aproximación teórico-metodológica 273

José Francisco Durán Vázquez 
Ángel Enrique Carretero Pasín 

La investigación situada: construcción  
de teoría desde los imaginarios sociales 
en la escuela 321

Napoleón Murcia Peña 
Jorge Iván Murcia Gómez 

Análisis semiótico del discurso: 
identificando representaciones  
e imaginarios sociales 341

Roberto Sancho 
Ignacio Riffo-Pavón

Representaciones sociales  
y diseños de métodos mixtos 373

José Antonio Cegarra Guerrero 

Imagens e representações sociais 403
Denise Jodelet 
Brigido Camargo



Contenido

Representaciones sociales y curso de vida 421
Martha de Alba

Sobre los autores  461

Índice onomástico 469

Índice temático 473



201

Etnografía y netnografía  
en la investigación sobre  
lo imaginario

ADOLFO BENITO NARVÁEZ TIJERINA 
GABRIELA CARMONA OCHOA  

Di!cultades en la investigación 
sobre lo imaginario

Las dos grandes di.cultades a las que se enfrenta la investigación 
sobre lo imaginario es la actual polisemia de este campo de investi-

gación y lo elusivo de su objeto de estudio. Difícilmente se ha arribado 
a un consenso sobre lo que se estudia realmente cuando se observan, 
analizan e interpretan los conjuntos de datos e informaciones que nos 
remiten al campo de lo imaginario, y es que, en esencia inaccesible, lo 
imaginario solo puede ser observado a partir de los comportamientos 
de otros fenómenos que tienen manifestaciones concretas (mensura-
bles o no) en algún medio sobre el que la actividad humana se haya 
volcado y que haya dejado una huella perdurable en el entorno obje-
tivo o subjetivo, personal o colectivo.

El campo de aterrizaje de los estudios sobre lo imaginario es va-
riadísimo, ya que se trata de fenómenos que están conectados con la 
actividad creativa humana, que se encuentra a su vez relacionada con 
todas aquellas operaciones cognitivas conectadas con la exterioriza-
ción de los contenidos profundos de la consciencia. Cuando el área 
de aterrizaje de los estudios sobre lo imaginario está relacionada con 
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los campos de creación de construcciones visual-espaciales, suele dar-
se por sentado que lo imaginario cabría encontrarlo como “yaciendo” 
(de alguna manera) en los objetos construidos. Esta noción, cuando 
los objetos, además de su valor estético o ritual, poseen valores de uti-
lidad, por ejemplo, los que tienen los objetos de uso cotidiano como 
herramientas, utensilios, muebles, habitaciones, edi.cios, ciudades o 
regiones culturales, incorpora una gran complejidad de lectura que 
debe “solapar” diversos ámbitos de valoración en algo que sea una sín-
tesis de sentido; cabría añadir a las propiedades geométricas de tales 
objetos, otros que se derivan de las relaciones que las personas tienen 
o llegan a desarrollar con respecto a dichos objetos útiles. Por ejem-
plo, un muweri, que es un objeto ritual de los wixaritari del norte de 
Jalisco en México, en manos de un maarakame, chamán y curandero 
de esa nación, tendrá un valor de relación diferente que cuando se en-
cuentre en las manos de una persona occidental que lo considere un 
objeto de arte folk.

El campo de relaciones que se establece durante el uso, es decir, 
cuando el objeto creado forma parte de la vida cotidiana y es engra-
nado al espacio de la vida cotidiana de su usuario, de una forma muy 
directa transforma al objeto; en el caso del muweri, pasa de ser un ins-
trumento para realizar operaciones con la sutil energía del paciente 
enfermo, por ejemplo, en manos del chamán, a ser un adorno con el 
poder evocador del viaje a lo desconocido y a la aventura en manos 
del occidental. Tal poder del contexto (que establece la noción de uso), 
ciertamente no altera las propiedades geométricas del objeto, pero sí el 
campo de signi.cados en el que se inscribe y que, junto con otros ob-
jetos, contribuye a estabilizar, convirtiendo a toda la red de relaciones 
que se crea entre objetos y signi.cados en algo que ofrece informacio-
nes que pueden ser leídas por propios y ajenos y que hace perdurable 
a ese conjunto de objetos en sus relaciones mutuas.

Las evidencias empíricas sobre las maneras en que se constru-
yen las relaciones entre los objetos materiales, las formas de uso y los 
signi.cados, nos ayudan ahora a ver que condicionan fuertemente la 
experiencia que cada uno de nosotros desarrolla frente a un ambien-
te constituido por múltiples objetos puestos en relación recíproca. 
Estas redes forman en sí mismas campos de signi.cados solo por las 
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relaciones que se establecen entre los objetos en un momento dado del 
tiempo; los campos de signi.cación en ocasiones nos resultan parcial-
mente desconocidos y en otras resultan ser profundamente persona-
les, tanto que inclusive operan como una exteriorización de nuestra 
personalidad, lo que hace a Bachelard (1957) suponer que puede ha-
cerse un topoanálisis que revele a la persona, sus motivaciones ínti-
mas, sus creencias, su ánimo y el devenir de su tiempo en el mundo. 
Al mismo tiempo las evidencias empíricas nos permiten suponer que 
una parte muy importante de la información que puede hacer posible 
esa lectura de la experiencia se encuentra “yaciendo” en los objetos, 
más exactamente en el campo de relaciones recíprocas de los siste-
mas de objetos que están condicionados por su cuerpo objetivo y su 
uso, entre otras cosas.

Si la información que puede llevarnos a la posibilidad de un topoa-
nálisis se encuentra en el campo que de.ne una parte de la experiencia 
que tenemos sobre los sistemas de objetos, eso abre la posibilidad de 
su análisis a través de desentrañar su conjunto de relaciones que desde 
este punto de vista resultan ser bastante objetivas o tener componen-
tes que son “exteriores” a la mente. Pero la misma evidencia empírica 
nos muestra otra cosa. Hay componentes de la experiencia que son 
profundamente subjetivos, que dependen del punto de vista y de los 
contenidos que en un momento dado están presentes en la mentali-
dad de quien se encuentra en relación con un sistema de objetos. Por 
lo tanto, hacen imposible desnudar a la experiencia hasta hacerla solo 
dependiente de relaciones objetivas. Los componentes subjetivos, que 
van desde las sensaciones hasta las ideas abstractas, desde un extremo 
muy “caliente” de lo pulsional hasta la “frialdad” de los razonamien-
tos, resultan ser cruciales para entender aquello que subyace al campo 
de relaciones recíprocas de los objetos.

Si no es claro en qué componentes del campo de relaciones se 
encuentra la información que nos puede ayudar a entender a lo ima-
ginario, tampoco lo es qué es lo imaginario en sí. Ese es uno de los 
grandes problemas de la investigación en este campo, que es visible 
en la literatura principal, una polisemia en los conceptos más funda-
mentales, por lo que acusa cierta falta de unidad en la teoría (Aliaga 
et al., 2018). Aunque la mayoría de los autores no llegue a declarar a 
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qué se re.ere cuando usa un concepto en particular, las evocaciones 
o el contexto de su uso hacen posible que uno deduzca a qué pare-
ce referirse cada autor. Así, lo que es visible en la literatura princi-
pal, es que la referencia fundamental a lo imaginario para unos se 
mueve desde el .n o la posibilidad de desvelar el campo de signi.ca-
dos que puede llegar a revelar el campo de objetos y comportamien-
tos que se describen o que pueden ser vistos; para otros se re.ere a 
comprender los procesos de integración de contenidos mentales (de 
lo profundo hasta lo más consciente) a las disposiciones objetivas 
y observables de objetos en cualquier medio; para otros es la opor-
tunidad de explorar las profundidades de lo subjetivo, desde lo in-
consciente personal hasta lo que es colectivo, ya que es ahí donde se 
puede explicar lo que es lo imaginario (es decir, que se intuye como 
un sustrato de la mente).

Para las concepciones menos so.sticadas, lo imaginario suele ser 
equiparado a colecciones de imágenes relacionadas mediante algún 
factor en común. Eso por el lado de entender qué es lo imaginario en 
sí, pero un análisis que se enfoque en el uso de los resultados de las 
investigaciones en el campo revela también una importante variedad 
de .nes; desde los que tienen como objeto profundizar en la de.ni-
ción de conceptos para hacer teoría y adaptar o crear métodos de in-
vestigación más adecuados; los que buscan aclarar los medios a través 
de los que una determinada persona o población describe, interpreta, 
valora y comunica una cierta manifestación propia o ajena; hasta los 
que son más instrumentales y se concentran en de.nir los contenidos 
profundos de cualquier manifestación de un grupo humano con el .n 
de elaborar proyectos; estos .nes luego encuentran salidas en el mar-
keting urbano, en los proyectos de cambio social, con diversos grados 
de intervención en programas de ingeniería social que incluso pueden 
llegar a ser muy intrusivos.

Esta variedad de .nes y aplicaciones no es algo que sea negativo, 
en absoluto, esa variedad habla de la vital importancia de este campo 
de investigación de cara a su gran aplicabilidad, pero esa variedad sí 
afecta a la capacidad de este campo de estudio para construir una teo-
ría unitaria y para conseguir un cuerpo de conceptos que sea útil para 
explicar los fenómenos, ofreciendo pistas para lograr crear nociones 
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fuertes, replicables y falsables. La variedad de medios, tanto en el sen-
tido disciplinario como en el de los materiales a los que se acude para 
realizar el trabajo, también afectan a la teoría, pues es notorio que los 
principales investigadores del campo tienden a partir de marcos con-
ceptuales que son más bien propios de los campos disciplinarios de 
partida (la teoría de la arquitectura, la crítica cinematográ.ca, los estu-
dios literarios, la teoría de sistemas, la teoría del arte, la antropología, 
entre muchos otros) que condicionan con sus construcciones propias 
a la elaboración de teoría o establecen alcances y limitaciones que son 
inherentes a los métodos que se escojan y que suelen encajar con las 
corrientes principales de las disciplinas de partida.

Si la multiplicidad de puntos de partida teóricos, metodológicos y 
relativos a los medios en los que se revisan evidencias para el trabajo 
provocan una inestabilidad en el campo de estudios de lo imaginario, 
sería lógico emprender estudios teóricos tendientes a aclarar la natu-
raleza misma del campo, así como revisar la solidez de los métodos 
que se usan. Justamente este último punto de partida es el que nos ha 
llevado a la revisión de métodos como la etnografía y la netnografía 
(Narváez y Carmona, 2017). En efecto, al enfocarnos en objetos como 
la ciudad, la arquitectura y las personas y comunidades que las usan, 
necesitábamos un enfoque teórico y una metodología que pudiera ob-
servar a los fenómenos urbanos sin romper su complejidad. Una apro-
ximación que además pudiera apartar al investigador de prejuicios que 
pudieran llegar a sesgar el análisis y las interpretaciones. 

También era para nosotros importante encontrar una metodolo-
gía que pudiera llevarnos desde el reconocimiento y análisis de evi-
dencias propias del espacio objetivo, a aquellas más relacionadas con 
lo subjetivo, hasta fenómenos que se presentan como a medio camino 
de estos dos extremos y que se corresponden con fenómenos intersub-
jetivos y hasta transpersonales. Por otra parte, en el análisis de la vida 
urbana actual es cada vez más evidente la importancia creciente de los 
medios virtuales para la formación de redes sociales y espacios para 
la comunicación y las transacciones que afectan tanto a formaciones 
en el espacio objetivo como subjetivo e intersubjetivo, contar con mé-
todos robustos que permitan apreciar la complejidad implicada en la 
vida urbana en la actualidad nos llevó hacia el enfoque teórico de los 
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métodos etnográ.cos, pues estos no renuncian a la organicidad esen-
cial de los fenómenos, sino que a través de la inmersión profunda en 
los escenarios mediante proceso de aprendizaje y práctica de las pau-
tas de comportamiento y comunicación y de los hábitos, hacen que el 
etnógrafo o el netnógrafo puedan realizar interpretaciones más cerca-
nas a los procesos y signi.cados que ahí tienen lugar.

Etnografía

La etnografía que hemos puesto en práctica en el análisis de medios 
urbanos desde mediados de la década de 1990, al menos, tiene uno 
de sus orígenes en la fenomenología, concretamente en la obra de 
Husserl (1988), de esa fuente surge uno de los principales objetivos 
de nuestra indagación, que consiste en la posibilidad de desvelar los 
contenidos profundos de un fenómeno a través de la epojé (ἐποχή), la 
cual consiste en la suspensión del juicio que entra a operar en nues-
tra consciencia cada vez que realizamos una reducción fenomenoló-
gica. Epojé implica quitar los prejuicios y conocimientos anteriores 
a la experiencia; puede verse como un momento donde se permite al 
fenómeno manifestarse ante la consciencia sin que existan de nuestra 
parte resistencias intelectuales que lo encasillen, es abrirse a la reali-
dad tal cual es:

Epojé fenomenológica, se convierte precisamente en el medio me-
tódico mediante el cual me aprehendo puramente como aquel yo 
y aquella vida de conciencia en los cuales y mediante los cuales 
el mundo objetivo en su totalidad es para mí y es como precisa-
mente es para mí. Todo lo mundano, todo ser espacio-temporal 
es para mí gracias a que yo lo experimento, lo percibo, lo recuer-
do, pienso de cualquier modo en él, lo juzgo, lo valoro, lo deseo. 
(Husserl, 1988, p. 10)

Por supuesto que compartimos el uso de herramientas y técnicas con 
la etnografía más tradicional, como la observación, la observación par-
ticipante, la entrevista, la recolección de objetos, las historias de vida 
y otras, pero incorporamos la epojé fenomenológica justamente por-
que lo que nos interesa es trabajar con lo imaginario. El trabajo sobre 
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casos nos ha demostrado que lo imaginario parece subyacer a cada 
umbral que revisamos, así, cuando nos adentramos en los contenidos 
simbólicos a que remiten las representaciones, lo que inevitablemente 
nos ha conducido a contenidos que rebasan el ámbito personal, con 
lo que se abre un medio de indagación arquetípico y colectivo, parece 
existir un medio aún más profundo y, por supuesto, aún menos per-
sonal que en última instancia, como lo atestiguaran Jung (Frey-Rohn, 
1991) en sus obras .nales o Mackenna (1991), podría remitir a algo no 
humano, inclusive de una base más cercana a la realidad del mundo 
de la materia-energía que lo que pudiéramos imaginarnos.

Si nuestra indagación tiene que ver con la exploración de ese sus-
trato, entonces una de las formas más útiles para su abordaje es a través 
de desasirnos de los contenidos que envuelven a nuestra consciencia. 
Si quisiéramos esquematizar esto diremos que en la etnografía primero 
debemos dirigirnos hacia lo subjetivo y de ahí partir hacia la explora-
ción de lo fenoménico. Obviamente muchos de los anclajes que desa-
rrollamos con nuestro medio habitual de vida a través de los objetos 
materiales que usamos son aquellos con los que nos mantenemos ata-
dos a nuestras formas habituales de pensamiento y a las interpretacio-
nes que a partir de estas elaboramos. Reconocer esto realmente es uno 
de los primeros pasos del ejercicio de la epojé fenomenológica. Luego, 
ya adentrados en el ámbito subjetivo personal, es necesario reconocer 
a las formas habituales de pensamiento como tendencias o “caminos 
cortos” de nuestra mente para encontrar respuestas a las experiencias 
por las que cruzamos.

Al reconocer estos contenidos de nuestra mente consciente, pode-
mos ir adentrándonos, a través de las representaciones a las que remi-
ten, por resonancia, en el ámbito de las construcciones colectivas. Hay 
una suerte de “trabazón” de nuestra conciencia que está conectada con 
el apego a estos patrones, una suerte de aferramiento a las creencias 
que en realidad está relacionada con un miedo a lo desconocido, que 
impide que nos podamos mover desde la comodidad de nuestro pensa-
miento habitual hasta lo que es inhabitual que, en muchos casos, son 
contenidos nuevos para nosotros o conectados con ámbitos ajenos a 
nuestra experiencia personal.
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Prácticamente todo lo que está alejado de lo personal es lo que 
nos interesa conocer cuando hacemos etnografía para la investigación 
sobre lo imaginario, por lo que resulta lógico que nos deshagamos de 
los hábitos; es precisamente esto lo que nos ha permitido penetrar 
más e.cazmente en el mundo del otro. El deshacerse de esas formas 
habituales de pensamiento puede verse como una pro.laxis necesa-
ria para el trabajo, pero es algo más. A partir del inicio del siglo xxi, 
al entrar en contacto con la obra del .lósofo Jorge Manzano (2014) 
y luego tras interactuar con él en lo que denominaba “exploraciones 
del ámbito de lo dionisíaco”, una serie de talleres encaminados a ex-
perimentar transformaciones profundas de la psique sugeridas por la 
obra El origen de la tragedia griega de Nietzsche y convertidas en una 
técnica actoral por Jerzy Grotowski, pudimos reconocer que esa des-
identi.cación con los hábitos es solo la primera capa que habría que 
retirar. La exploración en ese otro ámbito representado por “la som-
bra” (Jung, 2015) implica la posibilidad de experimentar con plenitud 
la experiencia del otro incorporándola, con lo que el acceso a lo ima-
ginario, ese elusivo sustrato que decíamos parece estar en el fondo de 
todo fenómeno que se experimenta, puede ser percibido en sus dimen-
siones más cercanas a la psique profunda y que se relacionan muy di-
rectamente con la sensibilidad, con lo corporal y que por ese camino 
remiten a lo pulsional (Narváez, 2015).

La etnografía parece abrir esa vía si se aborda desde el desasir-
se del mundo habitual para penetrar en el mundo del otro hasta po-
der “revelar las sutiles relaciones que tienen lugar entre las formas 
sociales y las formas físicas construidas” (Narváez, 2011, p. 12) en 
una perspectiva que permita penetrar al fenómeno desde la distan-
cia de la objetividad cientí.ca, aunque esta se consiga justamente a 
partir de un entrar en contacto con los sustratos más profundos de la 
subjetividad.

Netnografía

El paso del tiempo y la exploración sobre casos de estudio nos ha 
hecho observar los cambios en las pautas de interacción y comuni-
cación de las comunidades, así como la apertura de otros medios de 
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socialización para realizar las más variadas interacciones humanas y 
transacciones, ahora además en el mundo virtual1. Esas nuevas for-
mas de socialización han deslocalizado nuestro ser-ahí hasta hacerlo 
ubicuo y, en ocasiones (cuando se dan contactos o transacciones dia-
crónicas), multilocalizado en diversos espacios cotidianos (como las 
aulas de las clases a distancia que se viven en las cuarentenas que ex-
perimentamos en 2020 y 2021 por la pandemia de la covid-19 en mu-
chos países). También se ha empezado a experimentar el contacto e 
interacción con entidades inteligentes no humanas, como las desarro-
lladas a partir de la inteligencia arti.cial, como ayuda en tareas sim-
ples o hasta subrepticiamente con aplicaciones intrusivas de espionaje 
cotidiano, con lo que a la vida cotidiana se han “colado” observado-
res robot de nuestro comportamiento, observamos que se desarrollan 
permanentemente contenidos y con.guraciones de los espacios virtua-
les por los que transitamos a diario, a veces de manera autónoma con 
respecto a la injerencia humana.

Así que llegamos a reconocer que este mundo que ha abierto la 
virtualización de la vida cotidiana a partir de la generalización del uso 
de dispositivos conectados a internet, no solo nos ha conectado con 
otros y ha generado un tercer espacio (es decir, más allá de lo objetivo 
y lo subjetivo), sino que ha abierto un ámbito de existencia para enti-
dades inteligentes no humanas con las que interactuamos. Eso abre en 
términos instrumentales un problema epistemológico, toda vez que se 
reconoce que el medio en sí impone ciertos límites a las herramientas 
que se pueden utilizar para explorarlo. No abordaremos pormenori-
zadamente cuáles son las enormes diferencias que separan lo objetivo, 
lo subjetivo y lo virtual en cuanto a su naturaleza, este es un proble-
ma que ya hemos abordado en otras obras (Narváez, 2013; Carmona 
2015; Narváez, 2015; Carmona, 2017), pero lo que sobresale sobre otras 

1 También es importante reconocer que la generalización del uso de internet por 
una parte de la población ha sido fundamental para que se presente el fenó-
meno de la brecha digital que, aunque parecido a la segmentación creciente de 
nuestras poblaciones por motivos económicos, establece cambios profundos 
que no solo se mani.estan en aspectos socioculturales, sino hasta neuro.sio-
lógicos (Small y Vorgan, 2009).
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cualidades del medio virtual es la capacidad de almacenaje digital de 
sus estados pasados, lo que favorece enormemente la recuperación de 
escenarios completos de interacción, contenidos comunicativos y su 
evolución en el tiempo. Es por lo que aplicar herramientas etnográ.-
cas convencionales no es su.ciente. 

Por supuesto que pueden ser registradas las pautas comunica-
tivas de cualquier comunidad aplicándose como observador parti-
cipante aún en el espacio virtual, pero eso no basta. Quizás en sus 
etapas iniciales la netnografía se basó en esta adaptación de herra-
mientas más tradicionalmente etnográ.cas, pero la oportunidad de 
revisar los registros completos de un determinado contexto virtual 
y sus cambios en el tiempo impuso otras herramientas basadas en el 
análisis de contenido.

Por otra parte, se reconoce que las comunicaciones basadas en in-
ternet tienen un alto contenido de imágenes y con la ampliación de las 
capacidades de transmisión de datos y el aumento de la velocidad de 
las redes, la creación, distribución y consumo de multimedia ha creci-
do por encima del consumo de comunicaciones basadas en imágenes 
.jas o textos, con lo que la incorporación de herramientas para el aná-
lisis de estos contenidos es importante de cara a comprender profun-
damente el sentido de las interacciones de las comunidades y lo que 
este medio de interacción provoca en los espacios objetivo y subjetivo. 
Ahora se presentan escenarios para la interacción que son cada vez 
más parecidos a los de la realidad objetiva en cuanto a sus propieda-
des, incluso ya existen aplicaciones tecnológicas que pueden permitir 
que lo virtual “penetre” a lo objetivo, ya sea mediante proyecciones 
holográ.cas o por medio de dispositivos de realidad aumentada, lo 
que impone bastantes retos a la hora de evaluar cómo esos conteni-
dos “mixtos” a los que se enfrenta cualquier persona en su día a día 
pueden afectar a las construcciones mentales y materiales alrededor 
de los fenómenos urbanos.

Por lo que ha sido importante para nosotros incorporar herra-
mientas para el análisis visual y sonoro de los contenidos multimedia 
que incorporamos a los análisis de contenido. Toda vez que en el caso 
de los visuales la naturaleza del análisis que llevamos a cabo es más 
analógico que serialista, las herramientas con las que trabajamos son 
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tomadas de algunos modelos y métodos de la crítica del arte2, que son 
usadas con mucha e.cacia, además, en la teoría de la comunicación y 
en la antropología, sobre todo. Estas herramientas se concentran en 
la descripción de las características visuales que muestra la imagen o 
el escenario virtual de las interacciones (en el caso de que se den estas, 
por ejemplo, en plataformas de videojuegos online multijugador). Lo 
primordial para nuestro acercamiento es distinguir entre el mensaje 
que transmite una imagen a los dos primeros segundos de ser obser-
vada y el mensaje profundo de esta al hacer un estudio más detallado, 
ya que “con este tipo de mirada super.cial son las imágenes las que 
ejercen su poder sobre nosotros, logrando que desarrollemos compor-
tamientos especí.cos” (Acaso, 2009, p. 143).

Siguiendo la aproximación que hemos utilizado para los estudios 
de lo visual en los medios virtuales, hemos encontrado que en una 
imagen es posible distinguir dos tipos de mensajes: el mani.esto y el 
latente. El método de Acaso se divide en cuatro fases: clasi.cación del 
producto, estudio del contenido, estudio del contexto, enunciación de 
los mensajes mani.esto y latente, así como la detección del punctum 
y contrapunctum3. Como cada imagen depende de un contexto de uti-

2 La mayor parte de los estudios sobre imagen que hemos revisado re.eren 
abierta o implícitamente a una fuente fundamental: El signi!cado en las ar-
tes visuales de Erwin Panofski (1979), nosotros hemos usado con bastante 
provecho un estudio que tiene evidentes derivaciones de la obra de Panofski 
de María Acaso (2009); justamente porque también incorpora el concepto de 
punctum de Roland Barthes (1980; 2000) que para nosotros es la liga que falta 
a Panofski hacia la subjetividad emotiva, que conduce a lo imaginario. Otros 
trabajos capitales que hemos usado para el estudio de la iconografía en su va-
lor simbólico es el de Ernest Gombrich (1984) y el de Federico Zeri (1993), y, 
cuando las referencias nos llevan hacia la profundidad de lo inconsciente co-
lectivo, hemos recurrido a Jung (1964, 2002, 2015).

3 El puctum en la teoría de R. Barthes es la parte de la imagen que sale espon-
táneamente al encuentro del espectador (literalmente que “le pincha”) y que 
está relacionada con los contenidos emocionales que el espectador proyecta 
sobre la imagen. Barthes (1980) opina que este elemento surge en el ámbito 
de tomas “inocentes”, es decir, cuando no hay una estética premeditada o 
un arreglo deliberado por parte del fotógrafo, para de este modo darse una 
plena apertura de sentido de la imagen para el espectador que hace que en-
tre en relación directa con su emotividad profunda, sin teatralizaciones. El 
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lización, exploramos su uso en la página web especí.ca en la que re-
side, con el .n de establecer los .nes explícitos de su utilización en el 
medio, para de ahí partir hacia un análisis detallado de cada imagen 
en cuanto a su contenido, lo que ayuda a desvelar su signi.cados ma-
ni.esto y latente.

Al mismo tiempo, las imágenes y los contenidos multimedia son 
ordenados en los buscadores que utilizamos y con las indexaciones 
con las que realizamos las búsquedas (que se derivan de los análisis 
de contenido de las comunicaciones verbales en los medioambientes 
virtuales que estudiamos), por medio de algoritmos que las ubican en 
órdenes precisos. Google, por ejemplo, utiliza un sistema de indexación 
basado en la reputación del contenido y en el pago para adelantar su 
lugar en los listados. Contando con la limitación de no poder de.nir 
con total claridad cuáles de los contenidos han sido adelantados en 
su reputación por medio del pago o por medio del uso de aplicacio-
nes de inteligencia arti.cial diseñadas para dar prioridad al conteni-
do “arti.cialmente” (los denominados bots), aceptamos también que 
hay una interacción bastante compleja de agentes biológicos y arti.-
ciales en este medio. De todas formas, hay que asumir esto como una 
limitación, pues hay secretos industriales en las compañías a las que 
comúnmente se recurre para las búsquedas que nos impiden hacer to-
talmente claro el proceso de indexación.

El análisis como imagen de las páginas de indexación de los con-
tenidos visuales resulta igualmente valioso para la netnografía de esta 
clase de contenidos, pues muestran el conjunto de estos en relación. 
Hemos encontrado ciertas regularidades y patrones en dichos índi-
ces (imágenes con contenidos iconográ.cos relacionados, semejanza, 
gradualidad o disonancia cromática, presencia de signos convencio-
nales, entre otras), que ayudan a comprender el sentido de los conte-
nidos extraídos de los análisis de comunicaciones escritas o verbales 

contrapunctum en la teoría de Acaso es aquella parte de la imagen que pasa 
desapercibida para el espectador, teniendo lugar a través de formas en la fo-
tografía que nunca suelen ser vistas.
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como un metamensaje que estaría más conectado a la esfera emotiva 
del conjunto de los cibernautas.

El tratamiento de los datos

Todas las investigaciones etnográ.cas por la naturaleza de su elabora-
ción, su complejidad y por ser estudios longitudinales sobre un entorno 
y un contexto social, arrojan grandes cantidades de datos. Cuando el 
estudio se centra en estudiar las relaciones sociales y formas de uso de 
los lugares construidos de cara al análisis de los procesos y contenidos 
interiorizados a través de tales relaciones, vale observar tres aspectos 
que forman parte de la propia naturaleza de los datos que pueden ser-
vir para .nes de análisis: 

a. Todos los registros tienen indicaciones sobre cómo han sido 
usados los objetos, utensilios, herramientas, espacios arqui-
tectónicos o lugares; todos revelan la forma de las relaciones 
que se dan alrededor de las localizaciones y sus diferentes con-
tenidos, así como entre actores del hecho y escenario que se 
estudia, con independencia de si se trata de una localización 
objetiva o virtual. Es decir que revelan pautas y hábitos de uso 
donde es posible distinguir el comportamiento de los actores 
y los objetos como aspectos codependientes del desarrollo del 
hecho en sí, con lo que podemos describir hábitos. 

b. Del mismo modo, los registros nos ofrecen la posibilidad de es-
tudiar a los hábitos a lo largo del tiempo; toda vez que los há-
bitos que describimos se relacionan con momentos, el realizar 
una descripción de los cambios de los hábitos en un entorno a 
través del tiempo nos ayuda a revelar los ritmos, repeticiones, 
singularidades, presencia de hábitos ritualizados, entre otras 
cosas, es decir, las pautas a través de las que una comunidad 
fracciona su ser-ahí. A veces los cambios son tan importantes 
como los actores en relación con los objetos y distinguir los su-
tiles o contrastantes cambios de un entorno complejo a través 
del tiempo, nos ayuda a entender el signi.cado de los hábitos.
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c. A través del conocimiento de los hábitos y su cambio en el 
tiempo, es posible entrar en la esfera de los signi.cados. La 
observación continua de una comunidad en el ámbito de sus 
relaciones naturales, abre la puerta, puede desplegar ante noso-
tros el contenido profundo de los comportamientos. Cuando, 
por ejemplo, asistimos a una ceremonia religiosa, pongamos 
por caso en una comunidad tradicional donde se consumirán 
plantas de poder para tener acceso a lo que es la experiencia 
religiosa en sí, como las que se celebran según el calendario 
ritual de ciertas comunidades de pobladores originarios de 
México o de otros países de América, estamos seguros de que 
la observación directa de los comportamientos de las personas 
nos darán algunas indicaciones de lo que pasa, pero que estas 
informaciones quizás serán muy irrelevantes. Realmente lo más 
importante de un hecho como el que se ejempli.ca ocurre “en 
el interior” de la experiencia de los actores, por lo que es nece-
sario que los hábitos y sus pautas temporales sean puestos en 
el contexto del signi.cado. Es obvio lo que implicamos si ha-
blamos de una experiencia que se desarrolla a partir del con-
sumo de plantas que alteran la percepción, pero es igualmente 
válido para otras actividades, aún las más anodinas tienen un 
componente interiorizado que es fundamental para explicar 
un hecho y que debe formar parte de la etnografía.

La etnografía justamente es la posibilidad de que se realice, a tra-
vés del etnógrafo, una hermenéutica de la vida, quizás este es uno de 
sus .nes más altos, conseguir, aunque sea solo por un instante, la ma-
ravilla de ver a través de los ojos del otro (Thoreau, 1906).

El desvelar la naturaleza profunda de los hechos es una de las ta-
reas más importantes de la etnografía como perspectiva teórica, por lo 
que puede vérsele como un conjunto de métodos y herramientas espe-
cialmente preparados para afrontar las cuestiones torales de los estu-
dios sobre lo imaginario. Tal perspectiva, aunque puesta en el tiempo 
resulta ser la culminación de los esfuerzos del etnógrafo, es algo que 
siempre se encuentra presente en los estudios. Pero que se acompaña 
permanentemente por la organización de los datos, de cara a poder 
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lograr la apertura de los hechos. Habrá que distinguir en este caso el 
conjunto de las operaciones que se hacen en la etnografía frente a la 
netnografía. La naturaleza misma de los medios en los que se lleva a 
cabo la observación impone el uso de estrategias diferentes de análi-
sis según sea el caso.

Lo más común es que para el caso de los datos más directos (ana-
lógicos) que nos provee, por ejemplo, la observación participante, 
realicemos una codi.cación por medio del diario de campo, la reco-
lecta de objetos o la de representaciones del entorno realizadas por 
los propios habitantes, la realización de entrevistas, fotografías, entre 
otros medios, y que luego procedamos a darles sentido en el tiempo, 
esto quiere decir, buscar en nuestras notas y colecciones, patrones, 
pautas, regularidades que revelen la presencia de elementos repetiti-
vos o singulares que tendremos que interpretar. El paso a través de 
las etapas de recolecta-análisis-interpretación, en la mayoría de los 
casos, no resulta de seguir un proceso así de limpio y esquematizado. 
Es común que durante la recolecta de información ya vengan a no-
sotros intuiciones de lo que podría implicar o signi.car lo que per-
cibimos, eso está bien y es necesario decir que hay que anotar esos 
datos también, porque forman una parte integral del hecho que se 
observa. Toda vez que el etnógrafo es en sí el instrumento con el que 
el propio etnógrafo trabaja, no se puede separar al observador y su 
instrumental de lo observado, la realidad no funciona así, lo obser-
vado reacciona ante la presencia de otro sujeto o de otro objeto (por 
más abstracto que sea) cambiando esencialmente; por lo que lo que 
es interpretado de un hecho es necesario tenerlo en cuenta, además, 
por ser una indicación de lo que pasa internamente al etnógrafo fren-
te a los hechos. 

Es menester ejercer una autovigilancia epistémica que revele qué 
pautas de pensamiento sigue uno mismo frente a los hechos con el .n 
de alejar factores que pueden llegar a encubrir o distorsionar nues-
tros análisis o interpretaciones sobre algunos eventos que observamos, 
como cuando se presentan prejuicios, por ejemplo, lo que puede llegar 
a afectar la veri.cabilidad de un determinado análisis. En todo caso, 
tener presente que existen elementos en nuestras observaciones y regis-
tros que pueden causar interferencia nos ayuda a “calibrar” nuestras 
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observaciones a lo largo del estudio para que, de esta manera, conse-
guir mejores resultados. 

El conjunto de los datos registrados atraviesa por etapas de aná-
lisis que normalmente son posteriores a la recolecta. El agrupamien-
to por semejanza o la creación de esquemas que revelen pautas a lo 
largo del tiempo resultan ser las formas más comunes y más útiles 
para el tratamiento de los datos, lo que conduce, junto con la evalua-
ción de nuestras interpretaciones preliminares a lo largo del estudio, 
a establecer estudios interpretativos posteriormente basados en las 
categorías analíticas que revelen los mismos datos, esa quizás es una 
de las razones por las que la etnografía no puede partir por entero 
de un diseño de investigación basado en hipótesis, pues las suposi-
ciones que hagamos pueden interferir con la observación misma. La 
etapa analítica, donde se revelan las pautas principales y los hábitos, 
nos conducen hacia el estudio de los signi.cados profundos de los 
hechos. A esta etapa es a la que se le denomina “de interpretación”. 
Los estudios interpretativos son los que justamente nos acercan al 
objeto .nal de la aplicación de la etnografía en el ámbito de los es-
tudios sobre lo imaginario, pues acercándonos al corazón de los he-
chos por la vía de los signi.cados es que nos podemos dirigir hacia 
la parte más abstracta de los hechos, que se oculta tras de los com-
portamientos aparentes.

En el caso del tratamiento derivado de la aplicación de técnicas 
netnográ.cas en el análisis de interacciones sociales en el espacio vir-
tual, por la propia naturaleza del medio en el que trabajamos, como 
apuntábamos antes, se requieren otras estrategias y se tiene a mano el 
uso de otra clase de herramientas. Con el conjunto de los elementos 
referidos por los medios virtuales de interacciones sociales que estu-
diamos durante la netnografía, se procede también a realizar el análi-
sis de los datos. Por ejemplo, cuando se están estudiando los registros 
de comunicaciones en una red social, el resultado de nuestro acopio 
no es producto solo de la observación, sino que lo que tenemos son 
datos “crudos” extraídos directamente de las comunicaciones natura-
les, codi.cadas por el sistema y organizadas también por el sistema de 
comunicación virtual que se usa; es decir que no tenemos injerencia 
en la clase de productos del proceso comunicativo que sean acopiados 
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ni en la forma del ordenamiento o de la codi.cación; sin embargo, se 
eligen formatos de texto por .nes de espacio de almacenamiento para 
la mayoría de los registros. Aquí, la intuición de posibles implicacio-
nes de los datos de comunicación no es muy frecuente, pues no ha ha-
bido oportunidad su.ciente de relacionarnos con las comunicaciones; 
por ejemplo, es diferente la manera en que nos relacionamos con un 
entorno durante la realización de una observación participante. Lo 
que realmente implica que esta clase de recolección automatizada no 
hace posible que haya un proceso subjetivo (por parte del etnógrafo) 
continuado, empático y de profundización creciente, que implique la 
subjetividad del etnógrafo con las subjetividades de la comunidad que 
se estudia, a menos que la netnografía implique una participación di-
recta del etnógrafo en la red social virtual que estudia.

En todo caso, este último diseño de investigación, algunas veces 
se encuentra ligado a .nes que implican que se incline a una comuni-
dad sobre un cierto proyecto por medio del “sembrado” (inception) 
de una cierta narración conveniente para los .nes de quien promueve 
el proyecto, no tiene mucho que ver con el estudio de las comunica-
ciones naturales y es más intrusivo y ligado a objetivos de ingeniería 
social a los que este trabajo no se re.ere. Pero puede darse por caso 
que haya periodos largos de comunicación o que se pertenezca legíti-
mamente al grupo que se estudia, por ejemplo, como cuando se hace 
netnografía de la educación a distancia, siendo profesor o alumno 
de un determinado curso. En estos casos, sí que hay oportunidad de 
que haya una comprensión de los contenidos de la comunicación na-
tural con un compromiso de la propia subjetividad mucho más pro-
fundo, lo que acerca esta experiencia a la del uso de la observación 
participante. Lo que se ha dicho sobre el diario de campo realmente 
aplica aquí.

Pero esto no es el caso cuando no existen estas condiciones es-
peciales de observación y solamente se cuenta con los datos crudos. 
Para este último caso, es normal que se recurra a técnicas de análisis 
de contenido (Krippendorff, 1990). Los estudios estadísticos sobre el 
uso de términos sirven para construir imágenes sobre la clase de ele-
mentos de signi.cado que circulan en un determinado espacio virtual 
y la frecuencia de su uso, lo que tiene relación directa con el estado 
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emocional de las comunicaciones de una comunidad. Ha sido proba-
do que el contenido emocional de lo que se dice en redes sociales (es-
tadísticamente hablando) tiene repercusiones en aspectos de la vida de 
los individuos, por ejemplo, en cuestiones de la probabilidad de que 
se presenten problemas de salud pública (Eichstaedt et al., 2015). Lo 
que sirve para apuntalar el uso de esta clase de análisis.

El empleo de herramientas que además permitan entender las va-
riaciones del uso de los términos principales de las comunicaciones a 
través del tiempo y las relaciones semánticas naturales entre estos, sirve 
mucho para el proceso de análisis, pues muestra cómo están constitui-
das naturalmente las comunicaciones. Un instrumento de visualización 
de estas relaciones y que sirve mucho en el proceso de análisis es el 
de las redes semánticas naturales. En efecto, este instrumento muestra 
cómo está constituida la red, los términos principales y sus relaciones 
con otros términos, así como las variaciones de esta a través del tiem-
po, también puede ser usada en conjunto con los grá.cos de la red 
social para detectar nodos y estudiar en qué medida los contenidos 
comunicativos de estos in>uyen en la red y llegan a transformar la red 
semántica natural con el tiempo.

Esta clase de herramientas proveen mucha y muy valiosa infor-
mación, pues revelan lo que sucede en las comunicaciones virtuales y 
cómo estas pueden llegar a afectar al mundo objetivo de la comunidad 
y a las subjetividades. También hay que admitir que son herramientas 
muy poderosas para el reconocimiento de patrones sociales, la pre-
dicción de comportamientos, la posibilidad de anticipar que ocurran 
efectos objetivos a partir de las transacciones que se realizan a niveles 
simbólicos, la fortaleza de una red social virtual natural, los puntos 
débiles de dichas redes, las estrategias de comunicación, la naturaleza 
de las transacciones de una comunidad, la detección de nodos, de los 
objetos o centros de interés, predilecciones estéticas, inclinaciones po-
líticas e ideológicas y muchas otras características, por lo que trazar 
una imagen que retrate a una comunidad y prevenga los comporta-
mientos a nivel social es relativamente fácil. 

De ahí que el que se adopte una ética fuerte y basada en salva-
guardar la privacidad y seguridad de las personas y sus comunidades 
resulta esencial de cara a evitar la intrusión, la manipulación y el uso 
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de la información sobre la comunidad con el .n de llevar a cabo cual-
quier clase de coerción4.

Apuntábamos en el apartado sobre netnografía que la naturaleza 
de las interacciones sociales en el espacio virtual hace uso de imágenes 
de manera creciente. Por lo que estos elementos deben ser analizados 
también. Apuntábamos además la utilidad de dirigirse a metodolo-
gías para el estudio de la iconografía. Al igual que lo que se hace con 
la información recopilada en la etnografía tradicional, hay una pri-
mera fase en el análisis de las imágenes que se relaciona con la clasi-
.cación de estas de acuerdo con criterios que surjan de las categorías 
derivadas del análisis de las comunicaciones en el medio virtual. Acaso 
(2009) sugiere que lo primero que se debe hacer es una clasi.cación 
de las imágenes, esta estaría organizada a partir de las categorías que 
hayamos encontrado en el análisis de las comunicaciones verbales. 
Los propios buscadores elaboran automáticamente, como señalába-
mos, una clasi.cación basada en la reputación de la imagen (el núme-
ro de búsquedas naturales o arti.ciales asociadas a cada elemento); 
por ejemplo, la presentación en Google hace una prelación de las de 
mayor reputación a las de menor en la página donde muestra sus re-
sultados de búsqueda.

Enseguida es necesario que se elaboren análisis preiconográ.cos 
de las imágenes, reconocemos aquí dos niveles de análisis, el basa-
do en el estudio de la imagen o imágenes resultantes de la página de 
búsqueda, donde admitimos este resultado como un collage. El net-
nógrafo en su búsqueda se enfrenta a este resultado, en primer lu-
gar, y este tendrá un efecto en él, después navegará entre imágenes, 
es por eso que lo que le informa esta primera impresión del conjunto 

4 El antropólogo brasileño Gustavo Lins Ribeiro (comunicación personal, 13 de 
agosto de 2020), nos explicaba el papel que desempeñaron algunos antropólo-
gos norteamericanos en la recolección de información sobre comunidades en 
Latinoamérica durante el siglo xx y que luego esos informes fueron usados por 
aparatos del poder estadounidense como la cia, para el instigamiento de golpes 
de Estado en América Latina. Lo que revela esto, entre otras cosas, es el papel 
políticamente activo que puede llegar a desempeñar la etnografía y cuando esta 
es usada para el control o para otros .nes perversos, puede llegar a ser muy pe-
ligrosa e inclusive amenazar la seguridad nacional y las vidas humanas.
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de las imágenes puestas en lista por el buscador es la puerta de en-
trada de las decisiones ulteriores de la navegación por el espacio vir-
tual y, en segundo lugar, reconocemos que debe hacerse un análisis 
de cada imagen por separado. La fase del análisis preiconográ.co se 
dedicará a la descripción de objetos en la imagen, cromática, perso-
nas y escenarios.

Después de este análisis se realizará el análisis iconográ.co que con-
siste en la detección del punctum y contrapunctum, ubicación y balan-
ce de los objetos en la imagen total, implicaciones con otras imágenes 
por analogía, se trata ahora de un análisis de la estructura subyacen-
te a la imagen, es decir, aquello que mantiene “unida” (o que también 
podría generar falta de unidad) a la imagen. A partir de punctum y 
contrapunctum es que se dan pasos importantes para avanzar al nivel 
de análisis que trata sobre el signi.cado, cuyo punto de partida es el 
plano personal (Barthes, 1980).

Después de esta fase se procede a realizar un estudio de contexto, 
este consiste en ir a las páginas donde están alojadas cada una de las 
imágenes referidas por el buscador y realizar análisis de contenido de 
dichas páginas con el .n de establecer el sentido utilitario de las imá-
genes y su relación con la información que la acompaña, así como ave-
riguar el autor, fecha de la toma y contexto histórico o acontecimiento 
de referencia. Es necesario apuntar que el análisis más útil resulta de 
las primeras imágenes indexadas. No existe una base probabilística 
para decidir el tamaño de la muestra, la decisión de cuántas imágenes 
analizar se tomará en función de las primeras tres líneas de imágenes 
indexadas en la disposición de mosaico de la página de búsqueda (el 
primer collage de veinte a veinticinco imágenes). Las imágenes poste-
riores normalmente tienen tan baja reputación en relación con las an-
teriores, que no es muy útil su análisis.

A continuación, se realiza la enunciación de los mensajes mani-
.esto, es decir, lo que se cree que dice la imagen a simple vista, y el 
mensaje latente, es decir, aquello que se encuentra implícito en esta, 
que emerge a través de las asociaciones con su contexto o con otros 
contenidos que sean a.nes a su iconografía.

Existe también la posibilidad de realizar estudios netnográ.cos 
basados por entero en análisis de imágenes. Esto se puede hacer con el 
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.n de realizar las primeras exploraciones sobre un problema que guíe 
a la investigación; por ejemplo, cuando el grupo sobre el que se enfo-
cará el trabajo no se encuentra totalmente de.nido; también cuando 
se exploran problemas más abstractos de los que se quiere tener pri-
mero una aproximación exploratoria. Las preferencias de los ciber-
nautas de ciertos contenidos sobre otros pueden ser importantes al 
momento de querer entender las raíces del imaginario social sobre un 
determinado asunto o acontecimiento y no se tiene aún muy claro a 
cuál comunidad especí.ca esto afecta y que se debe investigar con de-
talle. De una manera muy directa, esta clase de análisis sirve para que 
se establezcan los principales sitios y medios de congregación de las 
comunidades interesadas en la problemática que necesitamos estudiar 
y que por procesos de tamizaje podemos ir entendiendo. También esta 
clase de investigación se puede usar como técnica rápida de abordaje 
de problemas como medio de corroboración estructural y de conteni-
do cuando se ha realizado un estudio previo de tipo etnográ.co o net-
nográ.co. No hay mucha diferencia del tratamiento de los datos con 
respecto a lo que se ha explicado previamente, solamente que en este 
caso no se parte sobre las categorías principales de las comunicacio-
nes, sino que se parte de la reputación de la información y del análisis 
de su contexto, posteriormente se extraen las categorías semánticas 
principales con las que se armará la red semántica que explica la co-
lección de imágenes.

En este último caso hay que tener muy claro que se tiene que tener 
presente la manera en la que se organiza la información en el medio 
que se elija para estudiar, pues los algoritmos que diversas plataformas 
usan, al ser diferentes, privilegian ciertas jerarquías de la información 
sobre otras, es decir, no se puede plani.car la búsqueda de informa-
ción sin tener muy claro cómo se organiza el medio en sí. Por ejemplo, 
Google lo hace por reputación de la información, basado en el histo-
rial de búsquedas, es decir que nos mostrará una lista organizada de 
los elementos más buscados a los menos buscados por el conjunto de 
su comunidad de usuarios, mientras que Facebook o Instagram nos 
mostrarán contenido organizado desde el más reciente al más antiguo, 
con independencia de qué tantas veces ha sido visto, descargado o cali-
.cado (otorgando like), por supuesto que en este caso puede recurrirse 
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a programas propios que realicen la jerarquización de acuerdo con los 
criterios que establezcamos como investigadores. 

Twitter hace muy visible su esquema de informaciones principales 
al señalar a los seguidores (followers) de los productores de informa-
ción principales y al señalar las tendencias de información del momen-
to (hashtags) con lo que se vuelve fácil rastrear la preponderancia de 
un contenido sobre otros cuando se hace un análisis de los cambios de 
las tendencias principales en el tiempo. En el caso de esta plataforma 
también es posible enfocarse en grupos de usuarios previamente iden-
ti.cados por el netnógrafo que permitan estudiar sus comunicaciones 
naturales. Esta última técnica es la que usó Eichstaedt et al. (2015) en 
su estudio de salud pública. Existen también restricciones al acceso 
de información por la existencia de comunidades cerradas o por el 
cifrado de las comunicaciones, por lo que hay posibilidades de apro-
ximarse a estas comunidades solamente cuando se pertenece a ellas. 
En este caso es muy importante dejar claros nuestros objetivos para 
no vulnerar el derecho a la privacidad de los miembros del grupo. La 
laxitud de las regulaciones sobre el uso de los datos obtenidos de las 
redes sociales virtuales, que ha dado lugar a grandes disputas legales 
en diversos países, hace aún posible comprar los datos que se requie-
ran directamente a las compañías que administran las redes sociales 
virtuales; no creemos que esa posibilidad sea muy duradera, debido a 
los grandes problemas éticos que comporta, pero es una estrategia que 
de hecho ha sido usada para la investigación de comunidades para di-
versos .nes, algunos muy cercanos a lo ilícito o de plano son ilegales. 
Esta estrategia de acopio de información es en todo caso onerosa y en 
el límite de lo éticamente aceptable.

Otras plataformas que son redes sociales virtuales o se compor-
tan como tales son YouTube o Net>ix, por ejemplo, basan su conte-
nido indexado en productos multimedia, presentan otras limitaciones 
para la búsqueda de la relevancia de la información que es mostrada, 
pues se basan en algoritmos que aprenden de nuestras elecciones pre-
vias de información en sus plataformas. Las búsquedas previas que 
realicemos, nuestro comportamiento frente al contenido, tiempos de 
visualización, gestualidad o el lenguaje que usemos frente a los dispo-
sitivos de búsqueda, aún sin que se encuentren abiertas las páginas de 
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estas plataformas, establecen parámetros para que dichos algoritmos 
“personalicen” nuestra experiencia en sus sitios (Véliz, 2020), con lo 
que eliminan de nuestra experiencia contenidos que ellos mismos de-
cidan que no nos interesarán. Esto establece de.nitivamente un sesgo 
perjudicial para nuestras búsquedas de información. Es posible hacer 
rutinas (bots) que simulen usuarios nuevos que establezcan búsquedas 
lo su.cientemente amplias y aleatorias para que sea indexado el con-
tenido con independencia de lo que el propio sistema decida que nos 
interesa (una indexación muy abierta). También hay recursos útiles en 
medios especializados que realizan prelaciones de contenido por medio 
de la reputación de este que también pueden resultar útiles.

Los videojuegos son otro objetivo de investigación en la netno-
grafía (Carmona, 2021), se trata de ambientes que en algunos casos 
intentan imitar al espacio objetivo y en otros que imitan producciones 
grá.cas, literarias o de fantasías de orígenes muy variados, pero que en 
todos los casos están diseñados para que se desarrollen experiencias 
lúdicas con altos grados de libertad de los jugadores. Las plataformas 
más modernas multijugador y en red son ambientes de socialización 
que también se han vuelto el foco de investigación de netnógrafos, 
pues además ofrecen muestras de comunicaciones naturales y eviden-
cias de la formación de grupos sociales y hasta de acciones políticas 
referidas al mundo objetivo5. Por otra parte, tales ambientes son muy 

5 Es interesante el caso del videojuego Animal Crossing, donde en el momento 
de la campaña presidencial de Estados Unidos de 2020, algunos políticos hi-
cieron avatares que invitaban a votar, en ese mismo videojuego, el personal  
de campaña de Joe Biden, actual presidente de ese país, hizo una isla dentro del  
videojuego donde los avatares de los jugadores podían visitar. En otro caso  
de acción política en videojuegos, Clara Luz Flores, que en 2020 era alcaldesa de  
Escobedo en Nuevo León, México, llevó a cabo la ceremonia del Grito  
de Independencia del 16 de septiembre en el videojuego Minecraft argumen-
tando que era una estrategia útil para congregar a la gente en la peor épo-
ca de la pandemia por la covid-19. Es atrayente esto, pues establece el inicio 
de acciones políticas abiertas en el ciberespacio a través de los videojuegos. 
También el caso de la inclusión de propaganda del movimiento Black Lives 
Matter como tema de PS4 polarizó a los usuarios de la consola que reclama-
ban que ese debiese ser un espacio de libertad sin intervención política o lo 
contrario. En octubre de 2020 esta discusión fue una tendencia importante 
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absorbentes y muy parecidos al mundo objetivo, de modo que el aná-
lisis que se hace hasta el momento es muy semejante al que se realiza 
en etnografía tradicional, es decir, sumergirse por periodos prolonga-
dos en el ambiente, buscar el acercamiento y aceptación de un grupo 
de usuarios, realizar observación, captura de imágenes o secuencias, 
hacer entrevistas, levantar un diario de campo, entre otras cosas; algo 
muy semejante a lo que se hace en el análisis de ambientes sociales 
objetivos, con la ventaja de que además se pueden hacer análisis de 
contenido de las conversaciones entre jugadores cuando estas puedan 
ser registradas.

Cuando se trabaja en comunidades es posible también hacer apro-
ximaciones mixtas, es decir que use tanto una aproximación etnográ-
.ca como netnográ.ca. La experiencia en tales estudios señala que los 
espacios sociales que describimos al realizar análisis de redes sociales 
virtuales y objetivas de una misma comunidad no resultan ser abso-
lutamente equivalentes (Tavares y Carmona, 2021), lo que señala dos 
asuntos principalmente: la necesidad de apoyar a los estudios etnográ-
.cos tradicionales en la netnografía como una medida para lograr una 
visión más completa y compleja de las comunidades que estudiamos, 
pero que limita el alcance de una y otra técnica como medio para la 
veri.cación o la generación de información que sea triangulable; por 
otro lado, esto nos enseña que la esfera del espacio objetivo y del es-
pacio virtual, aunque con profundas interrelaciones causales, son es-
feras de realidad independientes y que propician dinámicas sociales 
diferenciadas; estas diferencias también pueden ser provocadas por 
la existencia de una segregación digital, sabemos por estudios ante-
riores (Carmona, 2020) que existe una gran discrepancia entre zonas 

en Twitter. También la esfera económica se ha visto afectada, en febrero de 
2021 un grupo de jugadores de Reddit usó esa plataforma para acordar ha-
cer operaciones con las acciones de Gamestop, que estaban prácticamente en 
la quiebra, presionadas por inversionistas que estaban buscando el cierre de 
la empresa y su venta a un precio bajísimo. Los videojugadores pudieron con 
sus maniobras subir arti.cialmente el precio de las acciones. Todo esto llevó a 
reclamos judiciales para evitar estos comportamientos que según los deman-
dantes “distorsionaban” al mercado.
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del planeta respecto al acceso a la información y al acceso a tecnolo-
gías digitales y de comunicación y que esto provoca nuevas formas 
de segregación.

En algunas investigaciones de la actualidad se utilizan datos geo-
rreferenciados de ciudades tomados a partir de redes sociales con el 
.n de determinar el grado de aceptación o de reconocimiento de cier-
tas localizaciones sobre otras (Martí, Nolasco y Serrano, 2019), lo que 
puede resultar útil como elemento diagnóstico, pero al mismo tiempo 
presentar fallas importantes a la hora de intentar describir a los lu-
gares y sus comunidades, pues la divergencia en la formación de las 
redes sociales objetivas y las virtuales tiene aparejada una diferencia-
ción en los contenidos de las comunicaciones, lo que puede implicar 
grandes contrastes en los contenidos del espacio subjetivo de tales co-
munidades, esto es, directamente cuáles lugares son relevantes y por 
qué motivos para habitantes y visitantes, lo que hace necesario insistir 
en aproximaciones mixtas y recabar datos de adecuación referencial 
permanentemente durante el estudio.

La interpretación en los métodos 
etnográ!cos, sus implicaciones 
en el estudio de lo imaginario

Los métodos etnográ.cos se encuentran en el espectro de aquellas 
metodologías cualitativas que tienen como características ser genera-
tivas, constructivas, inductivas y subjetivas, en contraste con aquellos 
enfoques que se caracterizarían por ser veri.cativos, enumerativos, 
deductivos y objetivos (Goetz y Le Compte, 1988). Se reconoce desde 
hace muchos años que estas características con.eren un estatus epis-
temológico que hace muy diferentes las aproximaciones etnográ.cas 
de, por ejemplo, las metodologías cuantitativas y de las construccio-
nes de investigaciones basadas en hipótesis que son tan comunes en 
las llamadas “ciencias duras” de hoy en día (Guba, 1989). Aún algunas 
disciplinas de las humanidades y de las ciencias sociales al implicar a 
estudios basados en la teoría de la probabilidad suelen rechazar a los 
métodos etnográ.cos por considerarlos excesivamente “interpretativos”.
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Es un hecho que los métodos etnográ.cos son interpretativos, 
pues se basan por entero en el trabajo del etnógrafo. Los esfuerzos 
puestos en dotar de independencia a los datos con respecto al etnó-
grafo, al .nal se enfrentan al hecho de que es el etnógrafo el que tiene 
que realizar la lectura profunda de lo que se ha recopilado durante el 
trabajo. Es por ello que es importante que el propio etnógrafo asuma 
conscientemente los límites y alcances epistémicos de su acercamien-
to a la realidad. En muchos casos esto puede implicar una profunda 
revisión de sus creencias con respecto a los hechos que ha atestiguado 
durante el trabajo de campo para despejar su visión, en otros, inclusi-
ve puede llegar hasta la honesta experimentación, re>exión y toma de 
consciencia sobre lo que es la realidad en sí. Es por eso también que 
hemos acudido a la epojé fenomenológica, porque es a partir de ese 
“vaciarse de uno mismo”, que se puede estar mejor dispuesto como 
instrumento de investigación en la etnografía.

La posibilidad de la automatización de ciertas fases del análisis de 
los datos en netnografía ciertamente abre el camino para un desape-
go del etnógrafo con respecto al objeto de su estudio, lo que aumenta 
grandemente la objetividad de las investigaciones, pero siempre esos 
resultados tienen que ser interpretados y esa labor hasta ahora la hace 
el etnógrafo. Aunque en grandes conjuntos de datos (big data) son 
cada vez más frecuentes las interpretaciones paramétricas realizadas 
por aplicaciones que usan inteligencia arti.cial que hacen, en muchos 
casos, predicciones de algunos comportamientos sociales muy cerca-
nas a la realidad, sus niveles de efectividad disminuyen drásticamente 
en cuanto los datos disponibles sean reducidos, altamente complejos o 
confusos, o que se trabaje con pequeñas comunidades focales. En tales 
casos es mucho más efectiva aún la inteligencia humana.

Vale preguntarse en el contexto de las investigaciones sobre lo 
imaginario que usen la etnografía como aproximación principal, qué 
es lo que se obtiene de los datos que sea relevante y qué operaciones 
tienen a lugar cuando se están realizando las labores de interpretación 
de los materiales. De los resultados de los procesos de análisis lo que 
obtenemos en muchos casos son diagramaciones de las relaciones que 
existen entre los miembros de la comunidad o entre los sistemas de ob-
jetos y personas en su ambiente “natural”; estas diagramaciones lo que 
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describen son diferentes sistemas de objetos, por ejemplo, objetos físicos 
o comunicaciones y sus variadas relaciones recíprocas. Normalmente, 
los resultados del análisis tienen que ver con el foco de la indagación, 
por ejemplo, si lo que se investiga son las relaciones de poder en el 
grupo que se estudia, lo que se obtienen son diagramaciones que re-
velan la segmentación del grupo y la supeditación de los actores; los 
elementos que contribuyen a esa segmentación y jerarquización, por 
ejemplo, las que pueden ser observadas a través del uso del lenguaje, 
la segregación del propio espacio en el que se desarrolla la vida de la 
comunidad, las pautas de uso de los objetos, la indumentaria que es 
usada, el comportamiento durante las relaciones y a lo largo del tiem-
po, entre otras, que serán cali.cadas como pruebas fehacientes de la 
existencia de las relaciones de poder, así como del modo y las estra-
tegias en que dichas relaciones se vuelven visibles. Pero en ese estado 
aún no responden a cuestiones fundamentales, por ejemplo, las que 
aludirían a las razones por las que se dan unas relaciones de poder es-
pecí.cas y los efectos subjetivos de estas en los sujetos que pertenecen 
a esa comunidad concreta que estudiamos.

Estas respuestas tienen lugar justamente durante la interpretación 
de los resultados. Esta se deriva de exponer (en el sentido más literal 
de tener a la vista los diagramas resultado del análisis de los datos) la 
forma y estructura de los campos de relaciones que nuestro análisis 
reveló en el ambiente que estudiamos. La interpretación entonces se 
vuelve un ejercicio que desvela los signi.cados que subyacen a todos 
los objetos, actos y sujetos en el tiempo, del entorno que estudiamos, 
incluidas las relaciones invisibles en el propio sistema que ayudó a vi-
sibilizar el proceso de análisis. Apuntábamos que hay tres cosas que 
se hacen visibles a partir de la etnografía: hábitos, pautas temporales 
y signi.cados.

Lo que es inmediatamente evidente en las observaciones es el com-
portamiento de las personas en relación con los otros sujetos y a los 
objetos que le rodean durante la vida cotidiana, que se desarrolla siem-
pre en el marco de un acuerdo social que es el que reúne a los grupos 
alrededor de ciertos objetivos especí.cos de congregación. Aún, y que 
estos objetivos provoquen resultados adversos para el grupo o para la 
vida de las personas implicadas en un hecho, toda actividad se encuentra 
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“cobijada” por un acuerdo de interacción que es tácito en el desarrollo 
de los hechos y que es aceptado como la guía de la acción posible. Es 
normal que esta pauta de comportamiento esté implícita en el hecho 
que se observa, que permanezca como un telón de fondo sobre el que 
se desarrollan todas las acciones y que no sea directamente relevante 
para el desarrollo de los hechos en sí o que incluso sea inconsciente, 
pero siempre está presente y guía a las personas durante los hechos.

En otras ocasiones, las menos, por cierto, el acuerdo es explíci-
to y reconocido conscientemente, es cuando se ha institucionalizado 
el comportamiento, por ejemplo, alrededor de expresiones religiosas 
o durante con>agraciones. En este caso el acuerdo pasa por procesos 
muy conscientes de adoctrinamiento que preparan para una acción 
concertada que es regulada por reglas explícitas; esta clase de com-
portamientos también se establece a partir de pautas en el tiempo. Al 
igual que los acuerdos implícitos, estos acuerdos explícitos se desa-
rrollan con una regularidad general, son guiados a partir de pautas, 
cambian con el tiempo. Si pudiésemos concebir esta clase de acuerdos 
como objetos, lo que veríamos serían entes que ponen en relación a 
agentes y objetos materiales y que establecen “canales” de comporta-
miento. Tales canales son en sí elaboraciones espaciales y temporales 
que hacen que ciertas clases de comportamientos se lleven a cabo ahí, 
que incluyen solo algunos hábitos y que excluyen otros. Los acuerdos 
mediante estos canales que tienen expresiones espaciales y temporales 
que clausuran el acontecimiento, le dan margen y forma; metafórica-
mente hablando, conducen repetitivamente los comportamientos de 
los agentes, reforzándose de esta manera en el tiempo.

Los acuerdos vistos como objetos son uno de los primeros retos 
interpretativos, pues, fuera de los institucionalizados, son práctica-
mente invisibles. Su visibilización es la primera tarea del etnógrafo. 
La interpretación de su sentido puede tamizarse a través de la forma 
que este mismo establece para el desarrollo de los hechos, aunque he-
mos ensayado con otras estrategias de caracterización. Por ejemplo, 
las que se derivan de una de sus propiedades evidentes derivadas de 
su desarrollo en el tiempo.

En efecto, los acuerdos son el resultado acumulativo de hábitos 
que, si bien cambian con el tiempo, circularmente, son los que propician 
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que en el >ujo de los acontecimientos que enmarcan, los hábitos se de-
sarrollen de una cierta manera más especí.ca y estable; implica que si 
se analizan ciertos hábitos semejantes, podría haber un mismo acuer-
do implícito ordenándolos y haber relaciones de algún tipo entre es-
tos, por ejemplo, entre una cátedra universitaria tradicional, llevada 
a cabo en un aula con el maestro al frente y los alumnos escuchando 
desde sus asientos y la homilía en la misa cristiana donde el sacerdo-
te habla a la grey que está congregada en sus asientos para escucharle 
mientras él habla desde el púlpito. En ambos casos la posición relativa 
de quien da la lección y el público que escucha es semejante, así como 
la densidad diferenciada de actores también es semejante (una perso-
na frente a una multitud). Cuando se piensa en que la denominación 
de catedrático para el profesor se relaciona con la cátedra y esta con 
el asiento (silla, localización o lección) del obispo cristiano en una lo-
calidad, hay razones para pensar en una genealogía que enlace ambas 
expresiones y a ambos escenarios.

La búsqueda de las semejanzas tanto en la forma de los hábitos 
como en sus denominaciones es la entrada a la interpretación que, 
tras haber pasado por las descripciones de los hábitos y sus pautas 
temporales, entraría a la esfera de los signi.cados. Los nombres pro-
pios de los hechos que las comunidades les asignan y que les sirven 
para reconocer y diferenciar una actividad de otras es una primera 
indicación muy útil. Para el etnógrafo, realizar análisis .lológicos de 
las comunicaciones es un buen punto de entrada para comprender 
la genealogía misma de los hábitos que observa y así poder desve-
lar los acuerdos implícitos. Los acuerdos explícitos, por otra parte, 
se sostienen en instituciones que en algunos casos guardan registros 
de su historia. Investigar sobre el desarrollo histórico de tales ins-
tituciones en el ámbito de las comunidades que se estudian resulta 
igualmente útil.

Otra estrategia útil para la interpretación en etnografía la constitu-
ye el uso de analogías interpretativas. Cuando hay un desarrollo tal en 
el área de investigación o en el problema que se estudia que permita la 
consulta de otras fuentes interpretativas, es posible trabajar mediante 
analogías, lo que tiene como ventaja que la propia investigación pue-
de pasar a formar parte de una corriente interpretativa, pero tiene la 
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desventaja de la pérdida de independencia y la posibilidad de que se 
reproduzcan vicios interpretativos propios de las fuentes de consulta. 
También hay que tener cautela a la hora de adherirse a alguna corrien-
te interpretativa, pues la labor primordial del etnógrafo es atender a 
los fenómenos que fueron registrados en su trabajo de campo, puede 
ser que ciertos enfoques o escuelas interpretativas tengan sesgos ideo-
lógicos que puedan encubrir prejuicios y obstaculicen el desvelar los 
signi.cados de los hechos que se registran o considerar irrelevantes 
hechos que pudieran tener bastante trascendencia en el problema que 
se estudia, de modo que se impone además de la re>exión epistemo-
lógica, tomar conciencia de que los fenómenos guían a la etnografía y 
no las ideas preconcebidas o que otorgan solidez a la tradición inter-
pretativa de la que se parte.

Cuando se ha llegado a este nivel en la interpretación es posible ya 
tener una idea del signi.cado e historicidad de los hábitos y las pau-
tas que se han registrado. En este punto es donde “culminan” algunos 
estudios sobre lo imaginario, que ven en el encuentro con estas impli-
caciones lo que es lo imaginario en sí (la polisemia de nuestro campo, 
que apuntábamos al inicio de este capítulo).

Un nivel subsecuente lo constituye poner en perspectiva a los sig-
ni.cados con la interiorización de los hechos, es decir, cómo resulta 
afectado el ámbito subjetivo de los participantes que atraviesan por los 
hechos. Como regla general, esta operación se facilita en la medida en 
la que el etnógrafo ha comprometido su propia subjetividad en el pro-
ceso de recolección y análisis durante la etnografía. Apuntábamos que 
esta es una labor que puede hacerse continuamente cuando se lleva un 
diario de campo como acompañamiento del proceso de investigación, 
también que esa labor permite poner en perspectiva la evolución de 
nuestra subjetividad en el proceso. Es del todo natural que nos invo-
lucremos como etnógrafos con el grupo que estudiamos a través de la 
empatía, hasta a veces “hacernos uno más de la tribu” (cosa que ya se 
considera generalmente como una falla del proceso cientí.co que lle-
vamos a cabo), lo que puede resultar en una ventaja si es bien mane-
jado, porque es a través de la interiorización de los hábitos, las pautas 
y los acuerdos que podemos interpretar los fenómenos como si fuése-
mos parte de la comunidad; por tanto, los signi.cados adquieren otro 
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nivel de profundidad que tiene que ver con la subjetividad individual. 
Los estudios sobre lo imaginario que usan esta clase de interpretacio-
nes se dirigen al problema a través de la subjetividad que establece 
componentes que van más allá del reconocimiento de las estructuras 
hacia los contenidos perceptuales conectados a esferas cognitivas que 
van más allá de lo racional y que incluso pueden abordar contenidos 
que estén más allá de lo consciente.

Esta es quizás una de las mejores puertas de entrada para el reco-
nocimiento de los contenidos intersubjetivos. En efecto, otro nivel de 
exposición de los resultados de las investigaciones sobre lo imaginario 
indaga sobre los contenidos simbólicos, yaciendo en lo mental, que 
pueden ser compartidos como parte de un acuerdo más general que el 
que podemos observar como guía de los comportamientos cotidianos 
y que quizás forme la base donde descansan las creencias que estable-
cen la compacidad del grupo humano que estudiamos y que, a su vez, 
puede ligar a los diferentes hábitos que observamos en el tiempo como 
un todo sistémicamente clausurado.

Tales contenidos remiten a la esfera de lo emocional y pueden dar 
indicaciones al nivel de los comportamientos más naturales de la co-
munidad y las imágenes que se establecen como un “fondo inamovi-
ble” que regula las reacciones sobre los hechos. También vemos esta 
clase de estructuras en las representaciones artísticas espontáneas de 
los habitantes de un sitio cuando se retratan a ellos mismos: sus per-
sonajes, sus historias, sus lugares, sus anhelos, sus fantasías. Este nivel 
de profundidad de las interpretaciones da lugar a otra clase de estu-
dios de lo imaginario que, con el paso del tiempo, también han dado 
muchas aportaciones al campo.

Cuando se cruza este umbral, que ha dejado ver a los contenidos 
subjetivos implicados en los relatos que el etnógrafo ha recogido en su 
trabajo, se puede tener acceso a otro nivel de profundidad. Los datos 
también dejan ver lo que Popper y Eccles (Eccles, 1999) denominan el 
“mundo 3”, es decir, el abstracto mundo de los sistemas de comunica-
ción profunda del grupo, la estructura a través de la cual se comparten 
los signi.cados; y más allá de este lo que se encuentra fuera de estas 
esferas autocontenidas de la realidad a las que llamamos “mundos”: 
algo inefable que se encuentra permanentemente ahí y se resiste a ser 
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nombrado6. Esta clase de interpretaciones son muy escasas en los es-
tudios sobre lo imaginario, pues se dirigen a problemas que son mu-
cho más grandes que los objetivos del saber inmediato.

La experimentación que hemos hecho, en parte a través de la fe-
nomenología, nos ha llevado a pensar que pueden hacerse entrena-
mientos deliberados para entrar en contacto con tal esfera y que el 
acceso acaso tenga que ver profundamente con educar al cuerpo para 
que a través de este sea posible realizar un discernimiento de eso que 
yace en la profundidad y a lo que le hemos llamado lo imaginario 
(para hacer una diferencia con los estudios sobre los imaginarios). 
La gran escasez de estudios sobre esta aproximación la suplen las 
exploraciones que se han llevado a cabo en talleres y que permiten 
vislumbrar más abiertamente a estos fenómenos para intentarlos in-
corporar a nuestros estudios y así conectarlos con otros intereses y 
líneas de investigación. Quizás el futuro de estas investigaciones so-
bre lo imaginario sea una multidisciplina más amplia y conectada 
profundamente a la investigación básica.
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Este libro nace desde la necesidad de muchos investigadores interesados en 
poder conocer metodologías que se hayan aplicado al campo de los imaginarios 
y representaciones, las cuales pueden servir como orientación para sus proyec-
tos o para inspirar ideas o “modos de hacer”.  Más que un manual, Investigación 
sensible. Metodologías para el estudio de imaginarios y representaciones socia-
les lleva implícito un trasfondo epistemológico sobre una de las corrientes de 
pensamiento que ha venido formando escuela en Iberoamérica y cimentando 
un acercamiento responsable al conocimiento, desde el investigador que busca 
conocer y sentir la realidad como parte de sí mismo, una investigación sensible, 
en la que si debe existir sesgo este será por adentrarse y decir lo que se ve sin 
una supuesta neutralidad axiológica, sino con un compromiso por el bienestar y 
la dignidad de las personas.

En el panorama amplio de esta obra se presentan una serie de métodos y esque-
mas analíticos, tales como la hermenéutica, la semiótica, el análisis de discurso 
y de contenido, la teoría fundamentada, los métodos mixtos, la etnografía y 
netnografía, las técnicas grupales y la entrevista. Los que se entrecruzan con 
diferentes campos de investigación o diferentes aplicaciones, por ejemplo: los 
estudios urbanos, el arte, el ámbito educativo, las imágenes, la mitología, el curso 
de vida y la memoria.
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