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La educación, la pedagogía, la didáctica, son escenarios complejos, donde se 

funden, a manera de magma,  múltiples relaciones definidas por lo psico/somático, lo 

cultural y lo histórico; escenarios en los que convergen, a la vez polifonías étnicas, 

políticas, sociales, culturales, éticas y estéticas que se hibridan en complejas 

articularidades. El acceso a estas fracciones de realidad desde una actitud científica, es, 

en consideración a ello muy complejo y, en la mayoría de las veces se queda en las 

superficialidades. 

Por esto, el estudio de la educación, no puede realizarse desde métodos simples 

que se queden viendo una sola arista de la realidad estudiada y, en la medida de su 

complejidad, se deben buscar enfoques de investigación que permitan un tratamiento 

también complejo a las realidades. 

Se presenta como alternativa, el enfoque de complementariedad etnográfica, un 

enfoque cuya dinámica teleológica busca, en esencia, comprender las realidades desde la 

complejidad de la naturaleza de los problemas, emergida en sus categorías, acudiendo 

para ello a la puesta en dialogo de teorías y métodos. 
En consideración a ello, en una investigación se pueden articular métodos 

emergentes, como etnografía reflexiva con métodos críticos como la arqueología del 

saber o genealogía.  

Pero también da lugar a articular métodos de inducción analítica como la  

encuesta, los test y métodos de comprensión social como la teoría fundada.  

Lo importante es que en un enfoque desde la complementariedad etnográfica, se 

busca la comprensión de la realidad, siendo enfático en el diseño, devenido de la 



naturaleza del problema sin ser sin ser muy contundente en “el método”  

 
Introducción. 
La investigación en las ciencias sociales y humanas es uno de los procesos mas 

controversiales y polisémicos de las construcciones sociales. Pues en su comprensión se 

han propuesta diversas perspectivas, todas ellas con suficientes argumentos teóricos y 

prácticos que hacen ver en cada una de estas una posibilidad para encontrar seguirle la 

pista a las realidades sociales y humanas. 

 

Todas las perspectivas desarrolladas responden a unos imaginarios sobre la naturaleza 

de la sociedad y de sus realidades. 

 

Los imaginarios hegemónicos han asumido el mundo físico, biológico, similar al mundo 

social. Y por tanto el mundo social es un mundo de objetos (A. Come) y elementos (Stuar 

Mill).  

En consideración a ello, el tratamiento es similar al tratamiento del mundo natural y por 

tanto, el método utilizado busca la explicación en términos de relaciones causa y efecto, y 

el método de recolección de la información es el experimental-cuantitativo, de naturaleza 

deductiva y el de procesamiento es el estadístico- provabiiistico. 

En algunos casos se utilizan métodos de inducción analítica en los cuales, pese a 

considerar variables cualitativas, la teleología sigue siendo explicativa y los métodos de 

procesamiento estadísticos. 

 

Una segunda perspectiva se asume desde imaginarios que considieran el mundo social 

independiente del mundo natural y por tanto diferente a este. Los imaginarios se edifican 

desde la creencia que, a diferencia del mundo natural donde se trabaja con objetos, la 

naturaleza del mundo social es fenomenológica y por tanto la realidad se constituye desde 

las percepciones que los sujetos se forman sobre estos fenómenos.  

En esta dirección se presentan diferentes variantes en la forma de constituir los diseños 

de investigación: 

 

- En el primer caso, la finalidad es comprensiva pero los métodos de recolección es 

natural y por tanto meramente empírica. Los métodos de recolección son 

emergentes, y generalmente de naturaleza inductiva aunque, el algunos casos se 



permiten hipótesis deductivas, de carácter estructural.  Entre otros; el de “análisis 

estructural” de Leví Strauss, el análisis actancial de Gremias,o el método 

arqueológico de Foucault.  Los métodos de procesamiento son categoríales.  

 

- Una segunda dirección asumida desde estos imaginarios tiene similares propósitos 

comprensivos pero asume como posibilidad el análisis reflexivo de la información 

recolectada, pues asume que el excesivo naturalismo es influencia positivista y no 

permite una comprensión profunda de la realidad. Los métodos de recolección son 

emergentes y de naturaleza inductiva. Entre otros; la teoría fundada de Goasser y 

Strauss, al etnografía reflexiva de Tylor y Bogdam.   El método de procesamiento 

es categoríal y el método de interpretación el análisis de discurso. 

 

La tercera perspectiva de investigación se desarrolla desde unos imaginarios que 

asumen las realidades sociales y humanas como imbricadas con la realidad 

natiural. No existen dos realidades, una realidad, que es la social en la cual se 

articulan desde los imaginarios las dimensiones ensidicas y sustantivas. En esta 

perspectiva el propósito es comprensivo,  los métodos de investigación son de 

naturaleza inductivo/deductiva, y se permite la reflexión sobre la información 

recolectada. En esta perspectiva lo importante no es el método de recolección sino 

el diseño, con tal de buscar la comprensión de la realidad analizada.  

 

En consideración a ello, puede articular diferentes métodos y teorías, de acuerdo a 

la naturaleza compleja del objeto.  Los métodos de recolección, procesamienrto e 

interpretación, se definen desde cada una de las categorias que emergen en un 

primer momento en el cual se hace una aproximación  a la realidad so¡ustantiva 

para desde la, y en un proceso de ida y vuelta con la realidad teórica, se definen 

los observables o focos de investigación sobre los caules se desarrollar el proceso 

en profundidad. 

  

El problema, justamente es que cada uno de las dos perspectivas anteriores 

analizan sólo desde una perspectiva la realidad, desconociendo la complejidad 

inherente a estas realidades. En razón a ello, la propuesta busca recoonocer la 

multidimensionalidad de las realidades sociales, y por tanto, la necesidad de utiliar 

tambien diseños complejos que se aproximen lo más posioble a desde dimeniones 



tambien múltiples. 

   

  

 

El marco teórico de la propuesta 
  

En un primer capítulo se desarrolla un tópico que pone en cuestión la indagación como  

fuente del conocimiento, a tradiciones en el conocimiento, donde se relevan una larga 

tradición de metafísica desde lo cual se da cabida al positivismo como movimiento 

epistemológico que todo lo subsume, los problemas del positivismo, y el paso a la teoría 

crítica a la  razón de Popper y por último la teoría crítica a la sociedad en el marco de las 

teorías críticas y el giro linguistico de Habermas, la teorías de los imaginarios sociales la 

teoría de la acción comunicativa que se desarrolla dada la importancia para la propuesta. 

 
La comprensión en la acción comunicativa. 
A Habermas también le preocupa el proceso de comprensión de esas acciones 

comunicativas, de esos actos de habla, ya que considera que la acción comunicativa es 

en sí misma compresión. Para este análisis, inicia con una crítica a Weber quien 

considera que una persona puede ser racional, únicamente, cuando sus acciones se 

orientan a conseguir unos medios adecuados para lograr unos fines (los que han sido 

determinados con antelación); es decir, cuando existen unos estándares para evaluarlo, 

que tanto el agente como el intérprete acepten como válidos. Sin embargo, Habermas 

considera que estos criterios de enjuiciamiento son muy severos y serían utilizados 

únicamente para casos ideales de habla, pues en los procesos normales de comunicación 

no es posible aplicar tales estándares.  

 

Habermas cree que en los procesos de comprensión dados por la fenomenología, la 

hermenéutica y la sociología comprensiva y dada la relevancia que han otorgado a la 

comprensión y al entendimiento, se pueden encontrar las bases para la solución del 

problema de la comprensión de los procesos racionales de comunicación. Estas teorías, 

al considerar que el investigador enfrenta realidades simbólicamente ya estructuradas 

(segundas interpretaciones) han dado relevancia metodológica a las pretensiones de 

comprensión, puesto que consideran, que la sola observación no diría más que los rasgos 



externos de la realidad sin mostrar el trasfondo de las relaciones de significado, o las 

redes de sentido que las configura. 

 

Habermas asume que el proceso de comprensión tiene una gran complejidad, pues si lo 

hacemos desde la mirada teleológica (pensando en  unos fines como los propone Weber), 

estaríamos haciendo juicios contra los cuales el actor no puede interponer recurso alguno, 

estaríamos prejuzgando al investigado desde nuestra lente, desde nuestro punto de vista, 

sin tener en cuenta su perspectiva, ahí se estaría haciendo interpretación objetiva, en la 

que prima una racionalidad única, bajo la idea de verdad proposicional, eficiencia, éxito 

instrumental, rectitud normativa veracidad o autenticidad. 

 

Mientras que si ese análisis se hace desde la acción comunicativa, nuestros presupuestos 

sobre el mundo tienen posibilidades de encuentro con los del actor social, puesto que este 

contaría con similar competencia de interpretación que la del investigador. Lo anterior, por 

que se ha accedido a los tres mundos, desde una definición común de la situación. En 

este caso estaríamos realizando interpretaciones comunicativas que no requieren de 

interpretaciones independientes, pues la cotidianidad misma posee el rasgo de ser 

incoactivamente racional. 

 

Desde la anterior posición, Habermas propone que el científico social debe tomar parte de 

las interacciones cuyo significado trata de entender y actuar en consecuencia, tal y como 

lo hacen los actores en su práctica cotidiana. Sólo así se podrá penetrar en el mundo de 

relaciones de significatividad y trascender la exterioridad del contexto. Pese a esto, el 

investigador debe tener claro que su única pretensión es la de comprensión, así tenga 

que asumir toda la dinámica de pretensiones que se juegan en el contexto de 

descubrimiento. 

 

Pero, ¿cómo lograr una comprensión de la realidad que no se sesgue a los preconceptos 

que el investigador tiene al afrontar la realidad? Habermas analiza la propuesta de Alfred 

Schütz, quien realiza sus estudios desde los mundos simbólicos preestructurados y frente 

al problema de los sesgos preconceptuales; el autor hace la propuesta de asumir una 

Actitud teorética que implicaría una actitud de observador desinteresado que le permite 

alejarse de su propia praxis individual. Pero, según Habermas, eso sería actuar por fuera 

de un contexto vital constituido, por tanto, lo que se podría hacer antes que asumir una 



actitud desinteresada sería buscar las estructuras generales de los procesos de 

entendimiento en los que deben introducirse las condiciones de objetividad y de forma 

reflexiva, ver si estas condiciones le permiten participar en el proceso de comprensión. O 

sea, antes de aparentar no saber nada, o intentar desconocer el propio cocimiento con 

que se llega al contexto, el investigador debe evaluar el escenario de investigación para 

ver si los sujetos de interlocución son válidos o no, esto es, si le permiten una real 

comunicación.   

 

En esa búsqueda de posibilidades, Habermas analiza a Garfilkel, y Zimmermann en la 

etnometodología, quienes se basan en la dependencia de las acciones y emisiones de los 

contextos específicos. Dado que toman el contexto como tema central de investigación, 

sería una propuesta importante para objetivar desde estos los contextos de acción, pero, 

el problema son las posiciones radicales que niegan la posibilidad de generar teoría, por 

que asumen que esta depende del contexto inmediato.  

 
Retoma entonces la hermenéutica de Gadamer, puesto que mediante ella se podría 

investigar la competencia interpretativa entre hablantes que pueden entenderse en un 

entorno extraño, abundante de manifestaciones que resultan inteligibles. 

 

Recupera de la fenomenología Husserliana, el concepto de Epokhé, que es una de 

suspensión del juicio, para desde ella poder encontrar la esencia de otras realidades; es 

poner entre paréntesis nuestro conocimiento, nuestro punto de vista, nuestros prejuicios 

de forma momentánea, mientras analizamos otras realidades y vemos otros mundos que 

permitan luego compararse con el nuestro. En realidad, la Epokhé es relativizar nuestras 

opiniones y perspectivas, dando cabida a otras que puedan analizarse, articuladamente, 

permeando la comprensión de otros argumentos sin sesgos previos sobre la ciencia, la 

moral, lo ético y estético- expresivo. Es mediante esta consideración que se logrará el 

acuerdo y la diferencia en un escenario de lo diverso. 

 

En un trasladarse al lugar del otro, debe existir una relación entre significatividad y 

pretensión de validez. La clave está en asumir la valoración incoactiva y sistemática de 

las pretensiones de valides para tomar al otro como absolutamente Otro. 

 



El proceso de comprensión entonces, tendría dos momentos importantes para Habermas; 

el primero de ellos se realiza en el mundo de la vida, en el mundo de la opinión, en ese 

mundo donde suceden las cosas tanto naturales, sociales como subjetivas; este primer 

nivel de comprensión se realizaría mediante la hermenéutica, que descubre las 

irregularidades o rupturas del proceso de comunicación. Esto por cuanto la primera 

función del mundo de la vida es ser horizonte de comprensión de sentido, pero además, 

ser fuente de recursos para validar pretensiones de verdad. En la primera función estarían 

los imaginarios sociales y las redes de sentido social, aquí tendría cabida todo sujeto que 

posea posibilidades de realizar un proceso comunicativo; como segundo momento, se 

complementa el proceso de comprensión, aqui la situación es más compleja, pues se 

busca comprender los argumentos y pretensiones que llevaron o no a consensos sociales 

y entonces están los productos sociales y objetivos. Por esto, se estructuran unos 

acuerdos mínimos de comunicación que implicarían criterios mínimos de valides, entre los 

cuales está la verdad y se buscarían los acuerdos o consensos.  

 

En síntesis, en primer lugar la teoría de la acción comunicativa se desarrolla en un 

escenario donde la base de la razón está en la estética con fines de eficiencia y verdad 

expresadas en un mundo objetivo, y se ha descuidado la razón que fundamenta la 

subjetividad y la intersubjetividad, se ha descuidado la razón ético, política y expresiva, 

razones que subyacen en los mundos subjetivo y social. En segundo lugar, la filosofía 

moderna, planteada por Habermas, parte de una crítica reconstructiva que reconoce dos 

ámbitos de análisis; uno de ellos, la razón moderna y el otro la teoría crítica de la 

sociedad, ambas, a consideración de Habermas, técnico-instrumentalizadas.  

 

En ese sentido, y en tercer lugar, esta nueva propuesta de racionalidad,  cuestiona el 

carácter absoluto de la razón y busca una complementariedad, un dialogo entre ciencia 

positiva, ética y mundo estético-expresivo, acentuando la necesidad de no reducir a 

ninguno de estos campos la racionalidad, aclarando mejor, que el problema es de los 

criterios de validez, distintos para cada uno de estos dominios del saber: verdad, para el 

dominio objetivo, autenticidad para el dominio subjetivo y autocorrección para el dominio 

social. Se trata de una racionalidad dialógica en la que la sociedad y el sujeto se 

desarrollan mediante el trabajo, el lenguaje y la interacción social. 

 



En cuarto lugar, el nuevo paradigma es considerado como “giro lingüístico” en tanto es 

una nueva perspectiva de la razón, una razón basada en la comunicación, pero donde se 

resignifica, incluso, la misma teoría de la comunicación alrededor del concepto de mundo 

de la vida. En el cual tienen lugar la sociedad como producto objetivo del ser humano y el 

ser humano como productos de la sociedad, en una complementariedad entra la actividad 

productiva y la comunicación, esto es, que el mundo de la vida se descentra en un mundo 

de objetos, en un mundo de sujetos y en un mundo de interacciones. Cada uno de estos 

mundos tiene una racionalidad específica y se abre de formas también distintas a 

posibilidades de acción. Por ejemplo, el mundo de los objetos es cognoscible y 

manipulable técnicamente, el mundo de la interacción se objetiva mediante las 

instituciones y el mundo de los sujetos se expresa en el sentido de las 

autorepresentaciones del sentido escénico. 

 

El segundo capítulo donde se propone un dialogo sobre la pregunta por estado del  

campo problémico,  en otras palabras sobre la naturaleza del objeto y posterirmente la 

pregunta por la naturaleza del problema y su estado y por últimp el estado de la 

investigavión, donde se propone un análisis de los difernetes métodos de investigación, 

como la hermenéutica, la etnografía reflexiva, la teoría fundada, la investigación acción 

participativa, la fenomenología, la historia oral o de vida y la investigación histórica. 

 

Un tercer capítulo que busca indagar sobre el enfoque de investigación, en el cual se 

propone el enfoque de complementariedad como alternativa de investigación para 

estudios sociales y en particular, en educación. 

 
 
 
 
Los hallazgos. 
 
En el estudio que involucra varios trabajos empíricos se desarrolla la propuesta que se 

expone: 

  
En síntesis un diseño desde la complementariedad etnográfica no se puede reducir a la 

complementación de métodos o modelos de recolección de datos o de interpretación y 



procesamiento de ellos, sino que, antes que todo es una actitud investigativa, un enfoque 

fundamentado en una concepción de ser humano influido e influyente, construido y 

constructor, definición y posibilidad; un ser pregnado de simbolismos que requieren ser 

comprendidos desde el ethos de fondo que define sus acciones e interacciones.  

 

La complementariedad como enfoque parte de la fuente de vivencia real para construir 

desde un ahí y un ahora lo observable, por que entiende que es en la vida cotidiana 

donde ebullen los acuerdos sobre lo que es real para las sociedades. Pero también 

cuando reconoce que las realidades sociales son tan complejas que están cruzadas por 

múltiples redes que involucran a la vez, lo biológico, lo social, lo  histórico y lo somático. 

Por tanto, un enfoque desde la complementariedad no consiste en yuxtaponer métodos, 

es construir desde la comprensión del problema los procedimientos más adecuados para 

aproximarnos co-existencialmente a una realidad que se nos aparece de manera 

compleja. Al respecto Galindo Cáceres (1998: 2) expresa que: 

 

Hoy  en día el campo está abierto, las alternativas reflexivas sobre la 

observación se configuran y reconfiguran, la labor constructiva sobre la mente 

que elabora mundos es el corazón de la acción teórico metodológica. Y 

entonces, hoy como nunca antes, la intención que indaga se acecha a sí 

misma en forma permanente, creando imaginando ajustando, aprendiendo, 

volviendo a empezar; pensar la metodología hoy es mas complejo y profundo 

que antes, más diverso, intenso, estético, lúdico (1998, p. 10).           

 

La búsqueda de los enfoques desde una perspectiva complementaria y las diferentes 

rutas deberán tener en cuenta el “dentro de la vida”, o sea, la resolución de lo que la 

percepción puede tocar y sentir desde el plano inmediato de la vida cotidiana; ya no es 

una relación de distanciamiento como nos lo ha enseñado el positivismo, sino de 

mimetismo; el enfoque desde La Complementariedad nos permite recoger y desechar, 

probar, gustar y limpiar; pero para ello debemos conocer al menos cuales han sido las 

rutas que se han construido al respecto; es desde nuestra subjetividad como el enfoque 

se encuentra pegado a un entorno en el que los mundos se multiplican y permiten 

distinguir otros muchos más allá de las familiares fronteras.  

 



El enfoque se encuentra - desde Galindo Cáceres - entre la tensión de un deseo 

conceptual y un mundo de vida cotidiana que no nos es extraño. Así, el concepto de juego 

metodológico nos permite recrearnos y sentir la investigación como aventura, como 

aquello donde el enfoque se presenta, como una falta de sentirnos esforzados, como 

juego que nos hace introducirnos en un laberinto que no genera desesperación sino 

percepciones momentáneas de tiempos y espacios; el enfoque se construye 

complementariamente. Para construirlo se necesita conocer, para desechar una 

posibilidad se necesita haber experimentado la sensación de que un modelo o diseño no 

es pertinente y poder al fin, arriesgarse a construir creativamente otro. 

 

No en vano, desde nuestra experiencia en investigación, hemos visto la capacidad 

inventiva de los estudiantes-investigadores cuando cruzan métodos, desechan propuestas 

metodológicas cerradas, abren puertas de enfoques pocos trabajados; todo ello con la 

capacidad que comporta a un investigador crítico/creativo al no hacer énfasis tanto en las 

estatismos propuestos por las reglas metodológicas de investigación sino en las múltiples 

maneras de abordar los problemas de investigación: 

 

Hoy, cuando todas las corrientes de aprendizaje pretenden impulsar el 

desarrollo del espíritu creativo, las ciencias, máxima creación del mundo 

occidental, no pueden seguir siendo homologadas con charlatanería o 

discursos pasajeros; es la creatividad en la solución de problemas reales y 

concretos que tienen que ver con nuestro quehacer social y cultural, unido a 

los adelantos científicos del momento” (Jaramillo y Aguirre, 2004, 4).  

  

En tal sentido, el énfasis en la selección y construcción del enfoque radica en cómo nos 

presentamos ante este y no como lo adecuo a una realidad inmediata sin dejar que el 

proceso de re-flexión aparezca.  

 

La escogencia de un enfoque está determinado y guiada por una reflexividad que pone de 

manifiesto la percepción de una realidad que ya no nos es extraña; podría decirse que la 

posibilidad de complementar está dada primero por una sensibilidad, pegado a una 

percepción que no escapa a la posibilidad de constituir rutas que permiten el enredo, el 

acertijo y la invención: “las miradas que observan a los mundos contemporáneos son muy 

diversas, las formas que las agrupan son parte del ejercicio de la mirada que mira a las 



miradas” (Galindo, 1998: 2); los caminos para indagar, por tanto, dependen de la intención 

particular del sujeto de la acción y sólo del contexto conceptual o teoría de referencia. De 

este modo, en un intento por presentar un enfoque abierto y flexible que abarque las 

expectativas planteadas y facilite su desarrollo, se enuncia en los siguientes capítulos una 

propuesta de diseño emergida a partir de la práctica reflexiva desarrollada en varios 

trabajos de investigación liderados por el autor del presente texto.    
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