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SISTEMATIZANDO 
VUELTAS Y REVUELTAS*
 
EL COMPUTADOR EN MEDIO
 

Juan Carlos Vargas I 

"Vivimos un tiempo 
en que hay que defender 
lo oboio," 
Bertolt Bretch 

Iniciando 

Desde que las computadoras han invadido el mercado (en que son "accesibles" 
econornicamente), y quiza un poco antes, las cosas no han sido iguales!. Todos quieren 
una ysuponen queles hara trabajar mejor ymas (mas preocupados por10 segundo que 
pOl' 10 primero). 

Esa quees una verdad, no 10 es en forma absoluta. Si, lacomputadora nos posibilita 
unmayor trabajo, perosi sabemos 10 quequeremos ycomo 10 haremos. POl' buena cuenta 
seguimos siendo nosotros los quehacemos. 

En la investigacion cuantitativa es sumamente facil encontrar aplicaciones de la 
computadora alanalisis yel trabajo de investigacion engeneral, 0 seaalprocesamiento y 
almacenamiento. Estos dos ultirnos, se aplican directamente al trabajo cotidiano, sin 
necesitar serinvestigacion. 

Para elcaso de la investigacion cualitativa la aplicacion del cornputador haestado menos 
clara. Tratando esta dela cotidianidad, delamujery hombre comun, eslogico que utilice dela 
computacion 10 cotidiano ycomun. procesadores de texto, graficadores, consulta defuentes 
dedatos, ysimilares. Yrespecto del analisis, con la computadora? ibien gracias!. 

, Juan carlos Vargas A., antrop61ogo Social, Especialisla dem6grafo. Programa Voluntarios de 
Naciones Unidas, Proyecto HONj91 jpOS. Honduras. 



En este trabajo se buscajustificar y explicitar la utilidad, y limiradon, que puede 
tenerelanalisis deinformacion cualitativa, teniendo elcomputador como una herramienta, 
o sea, realizarla mediante el uso de programas especializados para tal fin. 
Fundamentalmente el Ethnograph, quea nuestro juicio yexperiencia eselquemejor se 
aplica a los requerimientos queeste tipo de investigacion requiere 

Etnodemografia: un enfoque para la investigacion. 

En laenciclopedia de laEtnologia General, dirigida porJean Poirier, se desarrolla un 
capitulo especifico sobre la investigacion etno-demografica. En el mismo, desarrollado 
por Francoise y Michel Izard se indica: de manera, entonces, definir un metodo ethno
demografico? 

Nosotros 10 definimos no como unasintesis de dos metodos, mas como el modo de 
aproximarse alos hechos delapoblacion dentro del cuadro delainvestigacion etnografica, 
eletnografo aplica a los hechos sumetodo propio, utilizando unaperspectiva especifica 
queesaquella de laantropologia social. Es deestemodo queelmetodo etno-demografico 
procede de un menor cuidado de representatividad estadistica que la investigacion 
demografica, el que, a los ojos del etnografo, tienen los hechos de la poblacion una 
traduccion abstracta: ella debe permitir separar artifidalmente los hechos de lapoblacion 
desumedio ambiente socio-cultural. eletnografo esdesde estepunto devista privilegiado 
enqueel mismointerroga de manera detallada latotalidad de los miembros del grupo 
de estudio. Izard; 1968:259-260(el subrayado corresponde a estetrabajo) ,2 

Deacuerdo aeste planteamiento es mas acertado referirse nocomo unrnetodo, sino 
como unenfoque de lnvestigacion. Asi esteseria una forma de sintesis, mediante lacual 
es posible relacionar los datos estadisticos (cuantitativos) con las variables culturales 
(cualitativas) en las queencuentran sugenesis. De esta manera sebusca poder "reladonar 
las variables culturales con elcomportamiento demogrsfko ylas tendencias poblacionales" 
(Valdez, 1988:11). 

Se asume este enfoque, puesto que mediante el mismo es posible, mas que 

2 Corresponde a una traducci6n libre, por parte del autor, del original en frances. 



otros, alcanzar una sintesis de datos de orden macro (individuos-casos). Ello porque la 
utilizacion de datos cuantitativos se realiza guiada poruna interpretacion cualitativa. 

En este sentido, yconcretando eneltipo deinvestigacion que eneste Seminario-Taller nos 
interesa, esdegran importanda yriqueza elaporte dado porHector Dfaz-Polanco aI distinguir 
entre los conceptos de etnlcidad y etnia. Entendiendo el prirnero como 10 etnico y el 
segundo referido a los grupos emicos a indigenas. (Dias-Polanco, 1984:154). 

Yagrega esteau tor, amodo dedefinicion de10 etnico 0etnicidad, quedebeentenderse 
"como uncomplejo particular queinvolucra, siguiendo formas especificas deinterrelacion, 
ciertas caracreristicas culturales, sistemas de organizacion social, costumbres y normas 
comunes, pautas de conducta, lengua, tradicion historica, etc." (ibid). 

Yconcluye que"en 10 fundamental puede decirse que 10 etnico consiste en las muy 
variables fonnas en que se articulan yestructuran concretamente tales elementos 
de orden sociocultural" (idem, el subrayado es de este trabajo). 

Desde esta perspectiva, se plantea que esas formas especificas de que habla Diaz
Polanco, en que se relacionan los elementos de orden socio-cultural, se encuentran 
enraizados enunespacio, enelcual sehan conjugado apartir dehechos deorden historico 
yestructural, por10 queunos yotros nosonindependientes. 

Asi esqueseconcibe elenfoque etno-demogratico como una forma deinvestigacion, que 
pracura poder relacionar las variables culturales con e1 comportamiento y tendencias 
demogcificas dela poblacion. Bien puedeser salud reproductiva, cuidados enla primera infancia 
ysurelacion con la TM], comportamiento migratorio, insercion laboral segun genera, etc. 

La etnodemografia permite poder entender, caracterizar yexplicar esta situacion, a la 
luz de los elementos culturales de lapoblacion de interes. 

Esta puede serentendida ydesarrol1ada endos diferentes forma): deadesde los grupos 0 

poblaciones diterenciadas. La primera forma se refiere a la demografia etnica, 0 sea aplicar 
analisis demografico a poblaciones pequenas y/o particulares, en realidad esta primera forma 
no interesa tanto en este Seminario-Taller, yengeneral refiere a la forma mas comunmente 
entendida y"desarrolada",' yesengeneral unaaproximadon cuantitativa para pequerios grupos. 

, 5i ellector esta rnuv interesado puede remitirse en extenso al texto de Luz Ma. valez (ya citado) V al 
trabajo de Freedman, Maurice (en bibliografia). 



La segunda forma (desde) es laque interesa en este trabajo, pues se aplica mas a la 
investigation socia cultural en poblacion. Por buena cuenta es comprender como es 
entendido yejercido elcomportamiento demografico desde los grupos denuestro estudio 
y conquienes estudiamos, entenderlo desde su cultura. Busca un acercamiento emico 
(Harris: 1985) de las variables poblacionales a laparde conocer e interpretar, desdeesta 
vision, los indicadores demograficos. Sea queestos ya existan 0 segeneren ene1 proceso 
de la investigacion, Asi desde este perspectiva, la etnodemografia, estaria siendo 
desarrollada mezc1ando tanto formas cuanti como cualitatiuas ene1 analisis, pero noen 
forma desuma cera, sino mas bien como integracion analitica. 

Esta situacion nos ha llevado a enfrentar la investigacion (Socio-Cultural?) desde la 
Etnodemografia, partiendo del entendimiento de ladisciplina de lademografia como la 
ciencia de lapoblacion yquebusca seren 10 esencial elestudio del tamario, distribucion 
territorial, y composicion de la poblacion, que pueden identificarse como natalidad, 
mortalidad y movimientos territoriales y mobilidad social, peroen 10 fundamental, se 
puede estar deacuerdo enquelademografia moderna noseentretiene enelindiuiduo, 
sino que Ie interesa lapoblacion como objeto de estudio. Asi estaciencia "permite 
obtener elanalisis esradistico yladescripcion cuantitativa delos grupos depoblacion con 
referencia a su distribucion, fenornenos vitales, edad, sexo, estado civil 0 caracteristicas 
especificas" (Valdez, 1988:7) 

Asu vez, la etnografia como cuerpo de investigacion cientffica (parte de la ciencia 
antropo16gica) "tiene como obieto de estudio los diversos pueblos que componen la 
humanidad ysurnetodo deinvestigaci6n esfundamentalmente cualitativo(sic), serialando 
las diferencias en las formas ysistemas devida de los distintos pueblos'Tvaldez.idem.). 
En suma, consideramos que laantropologia sies algo es etnografia y siestaes algo es 
descripcion densa (Geertz; 1987); yes en esta linea 0 forma en lacualla investigaci6n 
socio-cultural sedebe desarrollar. Podemos obviar la antropologia, laetnologia ydernas 
calificativos de ciencias particulares, pero nopodemos obviar que 10 que hacernos en el 
"analisis cultural es (0 deberia ser) conjeturar significaciones, estimar las conjeturas y 
llegar a conc1usiones explicativas partiendo.de las mejores conjeturas, y no el 
descubrimiento del continente dela significacion yelmapeoado desupaisaje incorp6reo" 
(Geertz; 1987:32). 

De esta manera concebimos laetnodemografia, c6f110 una forma de investigacion, 
quebusca poder relacionar los aspectos culturales conelcernportamiento y tendencias 
de ladinarnica de la poblaci6n. 

l1li 



EI computador en medio: 

En elplanteamiento de 10 aqui denominado Etnodemografia elpapel delcomputador 
essustantivo, mas nodecisivo. Se trata depoder utilizar tanto aproximaciones cuantitativas 
como cualitativas. Desde laperspectiva de lainvestigacion en poblacion ambas cuentan 
ya conuna serie deprogramasespecializados para suejercicio. Por ellado de 10 cuantitativo 
se encuentran instrumentos tales como el SPSS, por todos nombrado y basta utilizado 
(?)4 .asi como el GUM, Microstat y otros que son de usogeneral. Asi como programas 
mas restrictivos (en cuanto a su empleo y funcion) como el REDATAM' y la serie de 
paquetes especializados para analisis dernografico. 

Por elladode 10 cualitativo se tiene elEthnograph, Antropak, Gofer (yposiblemente 
existan mas que estes). En la experiencia desarrollada (por el autor), el primero ha 
demostrado serelmas versatil y quese adapta en mejor medida a los requerimientos de 
lainvesrigacion cualitativa. Los otros dos, sibien funcionan adecuadamente, nopresentan 
lapotencialidad quebrinda elEthnograph. Por esta razon seexplicita seguidamente algunas 
particularidades de este programa no buscando enseriar el mismo, mas si motivar a su 
uso y sobre todo justificando que si es posible hacer investigacion de orden cualitativo 
con programasde computacion. 

Ethnograph. un instrumento adecuado 

EI programa de computacion ETHNOGRAPH, ha sido desarrollado por :QuaIL'I Re
search Msociates,6 para poderagilizar el trabajo cualitativo, concretamente, las historias 
devida yentrevistas abiertas. La primera version (1.0) fue cornpletada en 1985; secncuentra 
circulando almemento (enCosta Rica) la version 3.0, desarrollada en 1988; de la quesc 
cementa en estedocumento. 

4 Es lamentable que en no pocos trabajos cientiticos (desde sociales a ciencias cuantitottvasi se dice 
haber utilizado el SPSS (como una forma de legitimar los resultados) y 10que se realizaron son algunos 
cruces de variables que bien se pudieron realizar con una calculadora de bolsillo (hasta de las 
descartables) 0 manual mente. 

5 Recuperaci6n de Datos para Areas Menores, desarrollado por CELADE. No obstante ser eminentemente 
cuantitativo, posibilita en forma aqil, el procesamiento de areas menores y analizarlas en mayor 
profundidad. 

• La direcci6n que conoceos es : PO. BOX 3785 UTILETON, COLORADO 80161; telefono (303) 795
6420. 



Se fundamenta en las necesidades quee1 estudio etnografico demanda yen la logica 
de las bases de datos convencionales (vg. DBase III, Foxbase ysimilares), pero se realiza 
mediante el manejo de textos, 10 cual convierte al programa en una base de datos tex
tual. 

£1 desarrollo de las Ciencias Sociales, especialmente la Historia ylaAntropologia,' se 
han encontrado ligadas de manera estrecha con los metodos y tecnicas de investigacion 
cualitativa, fundamentalmente sobre documentos (orales 0 escritos), en los quees"sine 
qua non" elpenetrar enla"logica del pensamiento" dela(s) persona(s) quelots) re1atan. 

Asi, las historias y relatos de vida" y laentrevista abierta, sin olvidarnos del diario de 
campo (por citar tan solo algunos casos), trabajados desde una perspectiva de estudio a 
profundidad, han sido fundamentales para eldesarrollo delainvestigacion antropologica? 
yde lahistoria 10 , aunque es necesario recordar queesta "rnetodologia" noes exclusiva 
de estas disciplinas. 

La gran "limitacion'' que tiene esta metodologia, es lacapacidad queel investigador 
pueda tener en el manejo de gran camidad de informacion. Manejo no solo operativo, 
sino quede analisis. 

Recuerdese que la informacion obtenida mediante estas tecnicas es abundante, no 
solo en cantidad, sino quese"esconde" en ella una amplia riqueza quenormalmente no 
trabajamos, sea porla "dificultad deescudrinar" latotalidad deelementos contenidos" 0 

bien porque esta contiene informacion adicional a la estrictamente necesaria para la 
investigacion queestemos realizando, yqueportanto "desperdiciamos". 

7 Ello no excluye los importantes aportes (teorlcos y empiricos) aportados por la Sociologia, Psicologia 
y Trabajo Social, entre otras disciplinas. 

s Aqui se sigue la distinci6n que sobre estos terrninos introduce Denzin y que es recogida por Daniel 
Bertauz (1980) l'approche biographique. Sa validite methodologique, ses potientialites". En:.ca.hi.eJ:£ 
interoationaux de sociologie Vol. LXIX. Citado en Valdes, Teresa. Venid Benditas de mi padre' las 
pobladoras , sus rutinas y sus suenos. Santiago:FLACSO, 1988. 

9 Para una revision bibliografica min.i.tn.a de! tema consultese: Balanjorge (ed). I as historias de vida en 
ciencias sociales Teoria y tecnlca. Editorial Nueva Vision, Buenos Aires. 1974; asi como FLACSO. 
Historia oral e historias de vida: ("aderoos de Ciencias Sociales N° 18. FLACSO Sanjose, C.R.. 1988. 
Tarnbien vease: Pelto, Pertti J. Anthropological Research' the structure of inquiry. New York: Harper 
and Row, publishers, 1970; as! como: Williams, Thomas R, Metodos de campo en el eSllldio de la 
r.ultu.ra.. 

10 Aqui es imposible no referirse al excelente y ya clas.co libro de Paul Thompson I a voz del pasado' 
fa historia oral. Trad. josep Domingo. Espana: Ediciones Alfons el Maqnanirn: 1988 



Como ejempJo se puede indicar queen el manejo de forma "manual" de mas de 10 
estudios a profundidad (vg. historias devida), sehace lento y dificil. Se debede organizar 
el material, luego identificar las secciones 0 areas de interes, y posteriormente 
interrelacionarlo para finalmente interprerarlo." 

Todo este trabajo demanda tiempo y recursos, y frecuentemente se "pierde" en la 
mente del investigador, gran cantidad de informacion contenida ensus"datos", lacual no 
sevierte en el informe (documento) final del trabajo. 

Potencialidades del Ethnograph. 

Dadas las "lirnitaciones" y requerimientos indicados eneldesarrollo deinvestigaciones 
cualitativas, se tiene que el Ethnograph se convierte en una de las herramientas mas 
versatiles y uti! conquese cuenta actualmente eneste tipo de de investigacion." 

Lo anterior puesto queestaconcebido esteprograma como unconjunto de opciones 
iterativas, desarrolladas para laasistencia de lainvestigarion, en sus aspectos mecanicos 
del analisis de datos. 

As! el programa permite manejar de manera agi! y segura, gran cantidad de textos 
(hasta OCHENTA enforma conjunta) ycada unodeestespuede teneraproximadamente 
hasta 999911neas, 180 paginas -adelante secomenta esto-. 

En todomomenta el programa permite mantener lainformacion original de manera 
inalterada. 

Adernas permite repetir el analisis con la informacion, tantas veces como se desee; 
seaprofundizando enelanalisis 0 desarrollando nueva investigacion conel mismo mate

II Es necesario recordar la metodologia especializada que se ha desarrollado para el analists del discurso 
y de contenido, tan solo dejamos la observacion, por exceder los objetivos de estas notas. 

11 No buscamos aqui describir todos los pasos necesarios para desarrollar la inve stiqacion cualitativa, 
en el Taller pro pia mente se discutlra sobre ello. Puede a su vez ser confrontada la literatura indicada, 
entre otras fuentes, para tal efecto. 

" Se encuentran tamblen circulando dos programas semejantes al Ethnograph, el "antropack" y el 
"Gofer". No obstante, el que nos ocupa ha resultado ser (a nuestro juicio) el mas versattl y"poderoso" 
y se ajusta mas a los requerimientos de la investiqaclon cualitativa. 



rial. Esto sin necesidad de hacer variaciones importantes, ni tener que re-procesar la 
informacion. 

La agilidad delprograma seencuentra en queno solo permite mantener archivada y 
ordenada la informacion, sino que una vez codificada esta poder realizar cruces y 
busquedas especificas entrelos documentos almacenados. 

EI trabajo mecanico de analisis de datos textuales, lleva a tenerque pasar por una 
serie de pasos queesteprograma realiza enforma rapida ysegura. Asf, al tener localizacion 
exacta de los codigos, permite encontrarlos yagrupar las secciones deldocumento(s) en 
quese encuentren. 

Una de las mas grandes ventajas del programa esta dada por la situacion de que e\ 
investigador nunca pierde el control delainvestigacion, desde lacreacion yasignacion 
de codigos, hasta lainterrelacion de los mismos. Yenningun momenta sepuede pensar 
enelprograma como un"sustituto" delainterpretacion 0 queesta pueda ser"trasladada" 
aunasistente, dado quedebe mantenerse enmanns delinvestigador para obtener mayor 
provecho delprograma. Enronces sepuede decir queelprograma resuelve latarea ardua 
y lenta de la preparacion del material, pero no el aney creacion del pensamiento e 
interpretacion dedatos. 14 

14 Esta que debera ser una verdad de Perogrullo. lamentable mente es tan 5610 una verdad olvidada y 
soslayada. 



Creando la base, codificando y pensando. 

Una vez queseha(n) preparado el (los) documento(s), seestalisto para iniciar trabajo 
conelprograma, elcual se"dejara" tan solo para hacer el reponefinal de lainvestigacion, 
El menuprincipal" delprograma es: 

N- NUMBER Data Files 
C-CODE AData File 
p .. PRINT Numbered/Coded Files 
S-SEARCH For Coded Segments 
M.. MODIFY Coding Schemes 
L- LIST Code Words 
G- CATALOG Data Files 
T.. TEMPLATES for Facesheets. 
D-DIRECTORY Change Data File Directory 
Q .. QUIT 

Mirando nuevamente, haciendo el reporte; 
las vueltas y revueltas. 

Una vez quesehan desarrollado todos los pasos, yquesehacodificado elarchivo 
yrealizado busquedas espedficas, normalmente elinvestigador seenfrenta alanecesidad 
de"recodificar" 0 "ampliar" los codigos desarrollados yrealizar nuevas busquedas, proceso 
que a veces debe repetirse mas de unavez. Para ello, especialmente se han desarrollado 
las rutinas MODIFY y LIST,pero que ademas para "arreglar" errores que se pudieron 
cameter en el coficacion, son rutinas para mejorar los codigos y facilitar las busquedas 
espedficas. 

Antes de realizar elreponefinal deltrabajo, habra sido necesario, pensar ymirar 
nuevamente la base de datos desarrollada. Se presenta el esquema de trabajo en la 
investigacion cualitativa, utilizando elEthnograph, yquerecoge eseproceso dereiteracion 

IS Aqui tan 50010nos Interesa mostrar las diferentes "rutlnas" (para utilizar el "Ienguaje computacional") 
que es capaz y que se pueden realizar con el programa. Se ubica como una forma de mostrar que en 
realidad recoge y resuelve el trabajo de la investlqarion cualitaliva. 



con labase dedatos, hasta lograr desentrafiar lainformacion quecontiene nuestro archive. 

1.- Recoleccion yseleccion de datos. 
2.- Iranscripcion en procesador de texto. 

3.- Conversion alformato de Ethnograph. 
4.- Numeracion e impresion. 

5.- Codificacion manual. 
6.- Ingreso de codigos alprograma. 

7.- Busqueda 
8.- Reflexion 

9.- Modificacion de codigos 
10.- Nueva busqueda 

11.- REPORTE 

Los cardinales, a manera de cierre. 

Para poder darpaso alintercambio, queporbuena cuenta es10 queestas notas buscan 
estimular, se ubican en forma de cierre algunas acotaciones al esquema planteado. En 
realidad se trata deprincipios para suoperatividad en lainvestigacion cualitativa (socio
cultural) ymas alia del Ethnograph como programa especializado. Se habla delos cardinales 
porque sepresume como los elementos quedireccionan (0deben hacerlo) lainvestigacion 
cualitativa. 

EI oeste: tiempo. 
EI trabajo deinvestigacion cualitativa, lainvestigacion socio-cultural porbuena cuenta, 

requiere tiempo. Nunca es suficiente una primera lectura ni un solo acercamiento. sera 
que de esto tienen conciencia los investigadores y sabre todo los Organismos (acade 
micos a internacionales) queapoyan estetipo de abordaje? 

EI norte: vueltas y revueltas, se arma y desarma. 
En concordancia caneloeste, delanecesidad de tiernpo, sedebe tener encuenta que 

esnecesario realizar vueltas yrevueltas alterna ycon los "entrevistados". En elproceso de 
volver, seconstruyen las estructuras desentido, queenultimainstanda son nuestro interes, 
yestas seyen constantemente reforrnadas, revueltas, can10 cual seorganizan desde una 
perspectiva coherente yexplicativa de larealidad, quedesentrana elcomportamiento. 



EI este:el Investigador es quieninvestiga. 
La Invesngacion debe ser realizada par los investigadores/as y estes/as deben ser 

especialistas. Con estosequiere indicarquebajo lamodalidad de trabajo conelethnograph 
(yen general en lalnvestigacion cualitativa), el investigador es el que investiga, inquiere, 
pregunta, independientemente de lacategoria laboral queestapersona tenga. Ojala esto 
fuera unaverdad de Pcrogrullo, pero lamentablemente son no pocas las investigaciones 
en queel que investigo no hace el reporte, y recordemos que hacemos interpretaciones 
de interpretaciones yestas estan mediadas porquien colecto el material de campo. Esto 
es necesario decirlo en voz alta, pues para realizar el mapa de codigos, por solo citar 
alguna de las vitales actividades de lainvestigadon cualitativa, esnecesario estarpar dentro 
de la investigacion yello lo logra el que haestado en el campo, la persona que pregunto 
yescucho larespuesta. EI investigador (asi entendido) es lapersona quepuedeinterpretar 
10 dicho. 

EI sur: 10 cualitativo no es 10 extenso. 
Sehaquerido sugerir aquique lainvestigacion socio-cultural nocs unaseparada de la 

cuantitativa, aunque se ha"profundizado" en los aspectos cualitativos. Existe unaaparente 
dicotomia entre 10 cualitativo y 10 cuantitativo, que si bien es cierto en el discurso actual 
se desarrolla menos, en larealidad sesigue realizando. 0 haces investigaci6n cuantitativa 
(yconellase quiere decir utiliza estadisticas ) 0 haces investigacion cualitativa (yconella 
seindica textos) Pero enestas notas sequiere dejarclaro que10 cualitativo noes10 extenso, 
noesel texto, essflaforma de hacerlo, 10 quesebusca lograrcon ella. Buscar desentranar 
el imaginario, descubrir las estructuras de significacion; por buena cuenta hacer 
interpretaciones de interpretaciones de las descripciones densas y ponerlas en forma de 
proposiciones paraprofundizar en ellas. En esta medida, es posible utilizar (yse debe y 
hace) rnetodos, herramientas cuantitativas, perodesde unainterpretacion cualitativa. 

Es en lamedida de 10 anterior ypor ello queelcomputador estaen rnedio yque es un 
rnedio. Los programas pueden ser poderosos 0 no. sera la cornprension y manejo que 
tengamos de ellosy, sabretodo, de conocer ysaber10 quequeremos hacer 10 que harase 
concrete la investigacion. Pongamos a la tecnologfa en ellugar que corresponde, asi 
podremos utilizarla con eficiencia yestaremos satisfechos. 
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