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FUNDAMENTACIÓN

¿De qué  estamos  hablando  cuando  decimos  etnografía?  ¿Qué  implica  hacer  etnografía?

¿Para qué? ¿Desde qué áreas del conocimiento se puede realizar un abordaje etnográfico? ¿Desde

que perspectiva científica se la aborda? Estas son algunas de las preguntas disparadoras que buscará

responder este curso introductorio en torno a la etnografía y sus haceres. 

Como señala Rosana Guber “el trabajo de campo etnográfico es una forma acaso arcaica

pero  siempre  novedosa  de  producir  conocimiento  social”  (2001,  13).  Arcaico  y  novedoso  dos

adjetivos que constituyen un oxímoron desafiante para aquellas y aquellos que investigamos el

hacer  social.  La etnografía  nos  invita  a  conocer  de primera mano los  significados  que dan las

personas a sus experiencias, sentires y acciones. Busca indagar sobre sus motivaciones y las razones

que  otorgan  a  su  hacer  cotidiano  en  el  mundo  social.  El  análisis  y  la  interpretación  de  estos

significados suele realizarse primero, desde una inmersión profunda al objeto de estudio a través de

aquello que comúnmente designamos como "trabajo de campo".  

En este sentido, este curso se propone como un espacio introductorio estructurado sobre la

base de tres ejes para que las y los doctorandos interesadas/os puedan comprender: de qué se trata el

hacer etnográfico, cuáles son los fundamentos epistemológicos del mismo y cuáles son las técnicas

centrales de esta propuesta metodológica. 

El primer eje presenta de modo sintético a la etnografía como un método característico  del

enfoque  cualitativo  dentro  de  las  Ciencias  Sociales,  su  pertenencia  al  campo  disciplinar  de  la

antropología, una breve reseña histórica de sus orígenes y cuáles son algunas de sus principales

características y técnicas de trabajo de campo. En el segundo eje se busca problematizar sobre la

figura del/a investigador/a dentro del hacer etnográfico y se abordan nociones vinculadas al peligro

del etnocentrismo, la importancia del descentramiento para investigar y el lugar de la “reflexividad”

tanto de quien ocupa el rol de investigador como de las y los informantes. Por último, se busca

ponderar la contribución de diversas investigaciones provenientes de distintas esferas del mundo

social: las infancias, la cultura popular, la religión, la violencia de género, entre otras, a modo de un

acercamiento a las formas textuales de dar cuenta de ese hacer etnográfico.       



OBJETIVOS

• Adquirir  conocimientos  básicos  sobre  el  método  etnográfico  y  sus  fundamentos

epistemológicos.   

• Conocer sobre el hacer etnográfico, sus formas de describir, interpretar y explicar la realidad

estudiada.  

• Reflexionar sobre las posibles formas de abordar sus objetos de investigación desde una

perspectiva etnográfica. 

CONTENIDOS MÍNIMOS
 

Eje 1: El abordaje etnográfico en la investigación cualitativa. Breve historia del trabajo de

campo etnográfico en el seno de la antropología. La investigación etnográfica: método y técnicas: la

observación participante y la entrevista en profundidad. El diario de campo.     

Eje 2: La importancia del “descentramiento” de la/  el  investigador.  La “reflexividad” de

quien investiga y de las y los informantes. La posibilidad de “etnografíar mundos vividos”.    

Eje 3: Discusión de trabajos empíricos que permiten introducirnos en la lectura del relato

etnográfico en diversos planos: la religiosidad popular, la medicina, las infancias y la violencia de

género.   
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METODOLOGÍA

A lo largo de las clases se articularán diferentes modalidades de trabajo. Las clases iniciarán

con exposiciones por parte de la docente a fin de presentar los conceptos centrales del curso y abrir

el diálogo con las y los cursantes sobre los contenidos. Se sugerirán lecturas previas a las clases lo

que permitirá  enriquecer  el  intercambio.  Además,  se  realizarán  lecturas  durante  las  clases  para

focalizar en algunos puntos centrales de debate y reflexión crítica. Sobre la base de estas lecturas se

realizarán pequeños ejercicios  prácticos  durante la  cursada.  Asimismo,  se buscará recuperar  las

propias investigaciones en curso de las y los doctorandos a fin de ponerlas en diálogo con los textos

abordados de la bibliografía.   

EVALUACIÓN 

Consistirá en la elaboración de un trabajo individual que ponga de manifiesto  de qué modo

realizarían un posible abordaje etnográfico desde sus problemas de investigación. El trabajo debe

evidenciar  la  lectura de la  bibliografía  y su extensión no deberá exceder  las 2500 palabras.  Se

espera  que  el  trabajo  recupere  el  análisis  crítico  de  la  bibliografía  y  ponga  de  manifiesto  un

posicionamiento reflexivo de las y los cursantes de su propio rol como investigadores y estudiantes

de posgrado. 



ASISTENCIA

La asistencia mínima requerida deberá ser de un 75% de asistencia para poder acreditar el

curso como aprobado. 
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