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LOS CONCEPTOS DE MODELO Y ETNOMODELO

En Ant ropo log ía  y  E tno log ía ,  se  u t i l i zan  mode los  en  ca l idad de  metá foras  c ien t í f i -
cas construidas por el  antropólogo. Estos modelos pueden ser estructuras abstrac-
tas que reemplazan a estructuras concretas homólogas, o viceversa; o bien estruc-
turas abstractas que reemplazan a otras estructuras concretas homólogas de di fe-
ren te  na tura leza  (Caws,  1974:1) .  Su rasgo más ú t i l  res ide  en  su  po tenc ia l idad
heur ís t i ca  y  hermenéut ica .  Condensados en  un  d iagrama,  esquema o  expres ión
verba l ,  los  mode los  an t ropo lóg icos  pueden fac i l i ta r  e l  descubr imien to  de  nuevas
re lac iones  en t re  fenómenos,  ayudándonos a  comprender ,  exp l i car  e  in te rpre tar  la
rea l idad en  es tud io  (Kap lan ,  1964:265;  c f .  Pe l to  y  Pe l to ,  1978:11-12) .

No obs tan te ,  la  re lac ión  en t re  e l  mode lo  y  la  rea l idad que evoca no  es  isomór f i -
ca .  E l  mode lo  en t rega una representac ión  se lec t iva  y ,  por  tan to ,  parc ia l  y  aprox ima-
da.  No sus t i tuye  in tegra lmente  a  la  rea l idad en  es tud io ,  aunque permi te  es tab lecer
ana log ías  es t ruc tura les  con e l  mundo fenoménico  que in ten ta  representar  (Kap lan
y  Manners ,  1972:2751.  E l  mode lo  reemplaza a  las  re lac iones  en t re  las  en t idades  que
const i tuyen un  s is tema más que a  las  en t idades  en  s í  m ismas (Caws,  loc .  c i t . ) .  As í ,
una teor ía  puede cons iderarse  un  mode lo  de  los  aspec tos  de  la  rea l idad que
abarca ;  o  b ien ,  un  ob je to  concre to  - ta l  como un icono-  puede ser  un  mode lo  o
e tnomode lo  de  una teor ía  ( loc .  c i t . ) .  En  consecuenc ia ,  los  mode los  pueden ser
generados en diversos niveles de abstracción y anál is is.  Pueden ser representacio-
nes  meta fór icas  o  metonímicas  tan to  de  la  rea l idad empí r ica  perc ib ida  y  conceptua-
l izada como también de las teorías específ icas generadas a part i r  de dicha real idad
empír ica (Pelto y Pelto,  ibíd.:  254-256).

Diversos antropólogos han establecido dist inciones entre modelos, especif i -
cando las  s igu ien tes  ca tegor ías :  mode los  mecán icos  ( lo  que la  gente  debe hacer
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i dea lmente)y  mode los  es tad ís t i cos  ( lo  que la  gente  hace en  rea l idad) ,  p ropuestos
por  Lév i -S t rauss  (1953:528) ;  reg las  de  derechos  y  ob l igac iones  y  normas es tad ís t i -
cas  propuestas  por  Leach (1961:9 ,  297-2981,  con un  s ign i f i cado equ iva len te  a l
p recedente ;  mode los  consc ien tes  e  inconsc ien tes ;  y  mode los  de  representac ión
(cómo conc ibe  e l  ind iv iduo su  rea l idad)  y  de  operac ión  (cómo responde o  ac túa  e l
ind iv iduo en  la  p rác t ica) ,  p ropuestos  por  Caws (1974:3-4 l , .  En t re  es tos  ú l t imos,  se
d is t inguen dos  var iedades:  mode los  prescr ip t i vos  (cómo p iensa e l  ind iv iduo que
deber ian  ser  las  cosas)y  mode los  descr ip t i vos  (cómo p iensa que son las  cosas  en
rea l idad) .  Además,  debemos d is t ingu i r  los  mode los  é t i cos  de l  an t ropó logo de  los
modelos émicos del actor o informante (Pike, 1967:37-42).

A  pesar  de  sus  venta jas  heur ís t i cas  y  hermenéut icas ,  los  mode los  de l  an t ropó-
logo con l levan po tenc ia lmente  a lgunos  prob lemas ep is temológ icos  y  metodo lóg i -
cos .  S ie l  an t ropó logo conf ía  en  exceso en  sus  mode los ,  sue le  p roduc i rse  un  én fas is
exagerado en  sus  fo rmas de  representac ión  a  expensas  de  los  cor respond ien tes
datos  empí r icos ,  sus  conten idos  y  s ign i f i cados .  Además,  la  metodo log ía  podr ía
es tar  se lecc ionando prob lemas en  lugar  de  que és tos  de terminasen la  metodo log ía
adecuada para  la  p rob lemát ica  p lan teada.  Por  ú l t imo,  a l  dar  p reponderanc ia  a  la
cons t rucc ión  lóg ica  y  p resentac ión  es té t i ca  de  su  mode lo ,  es  pos ib le  que e l  an t ro -
pó logo proceda a  se lecc ionar , fo rzar  o  mod i f i car  sus  da tos  empí r icos  para  adaptar -
l o s  o  h a c e r l o s  c a l z a r  c o n  s u  m o d e l o  q u e  d e s e a r i a  v a l i d a r y  l e g i t i m a r ;  o  a  p r o d u c i r
u n a  a p a r i e n c i a  d e  o r d e n  q u e  p a r c i a l i z a ,  l i m i t a  o t r u n c a  l a  b a s e  e m p í r i c a .  D e t o d o  e l l o
resu l ta rá ,  inev i tab lemente ,  una vers ión  sesgada o  fa ls i f i cada de  la  rea l idad en
es tud io  (Kap lan  y  Manners ,  ib íd . :2821.

Un segundo prob lema de los  mode los  de l  an t ropó logo es  que e l los ,  por  lo
genera l ,  representan  y  des tacan las  regu la r idades  y  consensos  ex is ten tes  en  los
fenómenos de  la  rea l idad soc iocu l tu ra l .  De es to ,  puede resu l ta r  una s imp l i f i cac ión
o reducc ión  de  la  r iqueza empÍ r ica  que sue le  imped i r  ver  sus  incons is tenc ias ,
cont rad icc iones  y  excepc iones  (Murphy ,  1972:110) .  Como resu l tado,  surge  una
apar ienc ia  de  orden que presenta  una v is ión  de  la  rea l idad f in i ta  y  l im i tada, la  cua l
puede conduc i r  a  redundanc ias ,  invers iones  y  t runcamientos  de  es ta  rea l idad.

Debemos tener  s iempre  presente  que e l  ac to r  o  in fo rmante  t iene  sus  prop ios
mode los  ana l í t i cos ,  in te rpre ta t i vos  y  exp l i ca t i vos  de  su  rea l idad,  que no  deben ser
ignorados .  Es tos  son los  e tnomode los ,  que d i f ie ren  de  los  mode los  cons t ru idos  por
e l  an t ropó logo.  E l  e tnomode lo  es  un  va l ioso  da to  p r imar io  de  la  exper ienc ia  soc io -
cu l tu ra l  que genera  t rans formac iones  y  var ian tes .  Da cuenta  e locuentemente  de  las
capac idades de  aná l is is  y  s ín tes is ,  de  comprens ión  y  conceptua l i zac ión ,  de  in te r -
p re tac ión  y  exp l i cac ión /  que se  dan en  c ie r tos  ind iv iduos  con pecu l ia res  do tes
percept ivos  y  conceptua les ,  qu ienes  pueden en t regar  representac iones  parad ig -
mát icas  desprend idas  de  sus  respec t ivos  contex tos  soc iocu l tu ra les .

Es  ta rea  de l  an t ropó logo ident i f i car  a  qu ienes  representan  e  in tegran  con mayor
prop iedad e l  pa t r imon io  cu l tu ra l  en  es tud io  y  son capaces  de  mode lar lo  expres iva-
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mente ,  dando cuenta  de  sus  rasgos  esenc ia les  en  fo rma cer te ra ,  e f i caz  y  hones ta .
Una vez  produc ido ,  e l  e tnomode lo  expresará  " la  verdad"  de l  ac to r ,  pero  en  fo rma
ve lada.  Entonces ,  e l  an t ropó logo deberá  conf ron tar  d icho  e tnomode lo  con los
mode los  consensua les  que r igen en  la  soc iedad de l  ac to r ,  con  e l  f in  de  reve la r  su
es tab i l idad  y  t rans formac iones  (Murphy ,  1972:113) .

Los  ac tores  sue len  dar  cuenta  de  los  s ign i f i cados  subyacentes  de l  e tnomode lo
median te  e l  d iscurso  s imbó l ico ,  expresado e locuentemente  med ian te  e l  hab la  en  e l
mi to  y  o t ras  fo rmas aná logas  de  la  t rad ic ión  ora l .  D ichos  ha l lazgos  semánt icos  se
fac i l i tan  med ian te  la  "descr ipc ión  densa"  p ropuesta  por  Geer tz  (1973:27) ,  que
permi te  acceder  y  comprender ,  desde e l  punto  de  v is ta  de l  ac to r ,  los  s ign i f i cados
q u e  é s t e  a s i g n a  a  d e t e r m i n a d o s  f e n ó m e n o s  i d e a c i o n a l e s  o  c o n d u c t u a l e s  i l u m i n a -
dos  por  sus  respec t ivas  mat r ices  s imbó l icas .

En suma,  los  e tnomode los  son expres iones  ind iv idua les  de  representac iones
co lec t ivas  Der tenec ien tes  a  un  s is tema soc iocu l tu ra l ,  que reve lan  cómo e l  ac to r
p e r c i b e ,  c o n c e p t u a l i z a  y  s i m b o l i z a  " s u  r e a l i d a d " .  R e v e l a n ,  a s i m i s m o , l a  c a p t a c i ó n  y
persp icac ia  de l  ac to r  para  dar  cuenta  de  "su  vers ión"  de l  mundo fenoménico
compar t ido .  Ponen en  juego las  d iversas  capac idades y  l im i tac iones  de  cada ac tor ,
cuya exper ienc ia  cu l tu ra l  es  inseparab le  de  sus  prop ios  " f i l t ros"  e tnocént r i cos  y
se lec t ivos .  Los  e tnomode los  dan cuenta  como se  organ izan c ie r tos  fenómenos en
la  mente  de l  ac to r .  lmp l ican  e l  resca te  de l  e tnoconoc imien to ,  enr iquec ido  por  las
in te rpre tac iones  y  exp l i cac iones  de l  p rop  o  ac tor ,  asoc iadas  a  la  decod i f i cac ión  de
s ímbo los  c laves .

D ichos  e tnomode los  pueden ser  cont ro lados  med ian te  su  comparac ión  con e l
mayor  número  pos ib le  de  vers iones  produc idas  por  var ios  ac tores  en  e l  con tex to
d e  l a  m i s m a  c u l t u r a .  L a  v a l i d e z  d e  c a d a  e t n o m o d e l o  p u e d e  s e r v e r i f i c a d a  t a m b i é n
median te  su  conf ron tac ión  con los  mode los  a f ines  de  representac ión  ( ideac iona-

les)  y  de  operac ión  (conductua les)  de  su  soc iedad,  pud iéndose as í  reve la r  sus
tra nsfo rmaciones.

LA ESTRATEGIA ETNOGRAFICA

En l íneas  genera les ,  la  es t ra teg ia  e tnográ f ica  que cu lmina  en  la  ob tenc ión  de
etnomode los  imp l ica  t raba ja r  en  pro fund idad,  a  t ravés  de  un  lapso pro longado,

u t i l i zando recursos  f lex ib les  y  adapta t ivos  que se  van conf igurando gradua lmente .

Consecuentemente , .p redominan los  p roced imien tos  ines t ruc turados ,  in fo rmales  o
semies t ruc turados .  Es tos  pueden y  sue len  generar  p roced imien tos  es t ruc turados  o
fo rmales ,  los  cua les  se  u t i l i zan  en  las  ú l t imas e tapas  de  inves t igac ión  como recur -
sos  de  ampl iac ión ,  de ta l le ,  p rec is ión ,  o  cont ro l .

se  in ten ta  hacer  una e tnogra f  ía  que dé  cuenta  caba lmente  -desde e l  punto  de
v is ta  de l  ac to r -  de  cada s i tuac ión  cu l tu ra l  en  té rminos  de  las  noc iones  o  ac tos  que
la  evocan aprop iadamente ;  y  de  cada noc ión  o  ac to  en  té rminos  de  las  s i tuac iones
cu l tu ra les  que los  evocan aprop iadamente .  Se presume que un  t lpo  de  descr ipc ión
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de esa na tura leza  d i rá  bas tan te  acerca  de l  p rob lema es tud iado como también  de  la
cu l tu ra  g loba l  cor respond ien te .  Examinaremos suc in tamente ,  a  cont inuac ión ,  s ie te
aspec tos  re levantes  de  la  es t ra teg ia  e tnográ f ica :  1 )  e len foque émico ,2)  la  aper tu ra
de cana les  de  comunicac ión ,  3 )  e l  resca te  de  e tnocategor ías  y  e tno taxonomías ,
4)  la  p roducc ión  de  documentos  persona les ,  5 )  la  incent ivac ión  de  la  descr ipc ión  y
aná l is is  de l  ac to r ,6 )  la  e laborac ión  de  e tnomode los  de l  ac to r ,  VT l la  cons t rucc ión
de mode los  exp l i ca t i vos  de l  an t ropó logo.

1)  E l  en foque émico  (P ike ,  loc .  c i t . ) .  lmp l ica ,  en  pr imer  té rmino ,  examinar  la
s i tuac ión  soc iocu l tu ra l  en  es tud io  desde e l  punto  de  v is ta  de l  ac to r .  Es ta  o r ien tac ión
metodo lóg ica  surge  a l  reconocerse  en  las  c ienc ias  modernas  que la  percepc ión  y
concepc ión  de  la  rea l idad (o  mundo fenoménico)  es  se lec t iva  y  es tá  " f i l t rada"  por  la
cu l tu ra  aprend ida .  En consecuenc ia ,  se  generan var iac iones  ind iv idua les  re levan-
tes en las formas y contenidos cul turales. Por estas razones, no es l íc i to que el
an t ropó logo pre tenda o  in ten te  sus t i tu i r  la  concepc ión  de  la  rea l idad prop ia  de l
actor;  en otras palabras, que pretenda introducirse en la piel ,  mente, ojos u oídos de
su in fo rmante .  Con humi ldad,  e l  an t ropó logo ac tua l  t iende a  reconocer  sus  l im i ta -
ciones percept ivas y cognit ivas que afectan y al teran inevi tablemente su etno-
grafía.

Entonces ,  cedamos la  pa labra  a l  ac to r .  Descubramos cómo é l  cons t ruye  su
mundo de exper ienc ia ;  cómo y  a  par t i r  de  qué ca tegor ías  produce sus  ordenac io -
nes ;  cómo organ iza  los  fenómenos soc iocu l tu ra les  en  su  mente ;  y  qué s ign i f i cados
l e  a s i g n a .

2)  La  aper tu ra  de  cana les  de  comunicac ión .  E l  rappor t  -de f in ido  como e l
es tab lec imien to  de  v íncu los  humanos en t re  e l  an t ropó logo y  su  in fo rmante ,  que
permi te  una comunicac ión  f  lu ida ,  re la jada y  cá l ida  en  una s i tuac ión  de  te r reno-  es
cond ic ión  necesar ia  para  produc i r  una aper tu ra  de  cana les  de  comunicac ión  a
t ravés  de  los  cua les  f lu i rán  los  conten idos  re levantes  de l  ac to r ,  dando sent ido  a  su
mundo de exper ienc ia ,  a  su  v is ión  de  mundo.

Una vez  in ic iado y  manten ido  e l  rappor t ,  e l  an t ropó logo exp lo rará  las  v ías  más
exped i tas  a  t ravés  de  las  cua les  se  expresa e l  ac to r  con  mayor fac i l idad ,  espontane i -
dad y  f lu idez .  Es  recomendab le  exper imentar  con la  au toexpres ión  med ian te  e l
hab la  y  la  escr i tu ra ,  d ibu jos  y  d iagramas,  ges to  y  mov imien to  corpo ta l ,  juego y
drama,  e tc .  As í ,  será  pos ib le  de tec tar  e l  o  los  cana les  de  comunicac ión  que se
a jus tan  con mayor  p rop iedad a  las  pos ib i l idades  expres ivas  de l  ac to r  y  que le
permi ten  expresarse  l ib remente ,  es t imu lando as imismo su  in t rospecc ión ,  su  me-
mor ia ,  su  tes t imon io  s incero ,  hones to  y  emot ivo .

3)  E l  resca te  de  e tnocategor ías  y  e tno taxonomías  (Sprad ley ,  1979:98-99,  132-
154) .  A l  dar  un  nombre  a  los  fenómenos de l  en torno  soc iocu l tu ra l ,  e l  ser  humano
está  ident ¡ f i cando lexemas o  e tnocategor ías  consensua les  en  su  prop ia  cu l tu ra .
Estas son et iquetas verbales relevantes en cuanto permiten reconocer,  ident i f icar,
clasi f  ica r  y com pa ra r  d ichos fenóm enos. Dichas et iq uetas son veh ícu los expresivos
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en la  comunicac ión  e  in te racc ión  de  los  ac tores  en  su  contex to  cu l tu ra l .  E l  acceso y
comprens ión  de  los  s ign i f i cados  de  cada una de  e l las  permi t i rá  acceder  a  su  mundo
de exper ienc ia  y  recons t ru i r  jun to  a  e l los  e l  sen t ido  de  su  un iverso  s imbó l ico .

Una vez  ident i f i cado cada fenómeno med ian te  un  lexema,  o  e t iqueta  verba l ,  es
pos ib le  recons t ru i r  con  los  ac tores  su  ar t i cu lac ión  en  un  árbo l  taxonómico .  Se
puede e laborar  una e tno taxonomía  que organ ice  e l  mundo de  exper ienc ia  de
acuerdo a  los  p receptos  vá l idos  en  la  cu l tu ra  g loba l .  En tonces  tomará  fo rma su
ordenac ión  de  "su  mundo" ,  lo  cua l  permi t i rá  captar  su  concepc ión  se lec t iva  de  la
rea l idad.  Es tas  c las i f i cac iones  na t ivas  son cons t ruc tos  ideac iona les  que per tenecen
a l  domin io  de  la  e tnoc ienc ia .

4 )  La  producc ión  de  documentos  persona les .  Es tos  proporc ionan tes t imon ios
impor tan tes  de  cómo e l  ser  humano recons t ruye  y  re in te rpre ta  su  mundo de
exper ienc ia .  Sue len  ser  más prescr ip t i vos  o  normat ivos  que descr ip t i vos ;  o  sea,
reve lan  "e l  modo cómo e l  ind iv iduo p iensa que deber ían  ser  las  cosas"  más que
"cómo p iensa que son las  cosas  en  rea l idad"  (Caws,  1974:4 l ' .  En  consecuenc ia ,  es
necesar io  cons iderar  que es tos  documentos  con l levan los  sesgos  y  márgenes de
er ror  de  una recons t rucc ión  idea l i zada de  los  fenómenos soc iocu l tu ra les .  Por
e jemplo ,  se  cuenta  una h is to r ia  de  v ida  de  acuerdo a  lo  que deber ía  haber  s ido ,
tomando en  cuenta  las  expec ta t i vas  de l  receptor ,  los  marcos  s i tuac iona les  y  la
d inámica  de  las  redes  soc ia les .  Para  cont ro la r  es te  sesgo,  es  necesar io  incent ivar
que a lgunos  de  es tos  documentos  persona les  se  cent ren  en  da tos  operac iona les
que se  re f ie ran  a l  modo cómo e l  ind iv iduo "  responde o  ac túa  en  la  p rác t ica"  (Caws,

op.  c i t . :3 ) ,  lo  cua l  puede ver i f i carse  med ian te  la  observac ión  par t i c ipante .

Los  documentos  persona les  inc luyen tes t imon ios  escr i tos  u  o ra les  -h is to r ias

de v ida ,  au tob iogra f ías ,  h is to r ia  o ra l ,  memor ias ,  d ia r ios  de  v ida ,  car tas ,  c rón icas ,
sueños,  poes ía  y  nar ra t i va  o ra l - ;  tes t imon ios  v isua les  -d ibu jos ,  mapas,  d iagra-
mas,  esquemas,  p in tu ra ,  escu l tu ra ,  a r tesanÍa ,  e tc . - ;  tes t imon ios  k inés icos  -mov i -

mien to  expres ivo ,  ges to ,  juego,  ep isod ios  dramát icos ,  e tc . - ;  y  tes t imon ios  sono-
ros  -a tmósfera  sonora ,  mús ica ,  e tc .  D ichos  documentos  persona les  poseerán
mayorva lo r  an t ropo lóg ico  en  cuanto  cada uno de  e l los  re f  le je  f ie lmente  las  concep-
c iones  y  acc iones  de l  ac to r ;  y  que no  rec iban in f luenc ia  d i rec ta  n i  ind i rec ta  de l
an t ropó logo,  qu ien  puede in f lu i r  o  induc i r  con ten idos  invo lun tar iamente  med ian te
su mera  presenc ia ,  ac t i tudes  o  d iá logo.  Por  es ta  razón,  es  recomendab le  l iberar  a l
ac to r  de  la  p resenc ia  de l  an t ropó logo mient ras  se  produce e l  documento  persona l ,
s iempre  que e l lo  sea pos ib le  y  de  acuerdo a l  t ipo  de  tes t imon io  e laborado.

5)  La  incent ivac ión  de  la  descr ipc ión  y  aná l i s is  de l  ac to r .  Cua lqu ie r  ser  humano
sens i t i vo  puede ser  un  buen e tnógra fo  de  su  prop ia  cu l tu ra .  Va le  dec i r ,  todo
hombre  que posee capac idad de  observac ión  y  un  conoc imien to  caba l  de  su
contex to  soc iocu l tu ra l  podrá  e laborar  descr ipc iones  a jus tadas  y  p rec isas  de  sus
procesos y productos. Este recurso no es nuevo en Antropología. Se ha aprovecha-
do e l  saber  t rad ic iona l  de l  a r tesano,  de l  yerba tero ,  de l  pas tor ,  de l  chamán,  e tc . ,  para
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t rans formar los  en  e tnógra fos  que descr ib i rán  hechos  o  s i tuac iones  puntua les  en
las  cua les  e l los  han s ido  y  son ac tores .  De es te  modo,  se  generan descr ipc iones
"desde dent ro"  que reg is t ran ,  con  mat ices  f inos  y  expres ivos ,  cómo recons t ruyen
select ivamente estos actores su respect iva experiencia.

No es  poco f recuente  que los  an t ropó logos  hayan menosprec iado la  capac idad
ana l í t i ca  de l  espec ia l i s ta  na t ivo  y  de l  "buen observador " ,  No obs tan te ,  nues t ra
exper ienc ia  ind ica  que es  recomendab le  aprovechar  la  po tenc ia l idad  y  capac idades
ana l í t i cas  que nues t ros  in fo rmantes  poseen en  fo rma la ten te  o  man i f ies ta .  En o t ras
pa labras ,  e l  aná l i s is  soc iocu l tu ra l  no  es  pa t r imon io  exc lus ivo  de l  an t ropó logo.
Aprendamos cómo e l  ac to r  ana l i za  y  mode la  su  prop ia  rea l idad.

6)  La  e laborac ión  de  e tnomode los  de l  ac to r .  Es te  p roceso ha  s ido  expuesto  en  la
par te  I  de l  p resente  t raba jo .  Agregamos só lo  a lgunas  re f lex iones  y  recomendac io -
nes .  Cua lqu ie r  ser  humano que conoce caba lmente  la  base de  su  prop ia  cu l tu ra  es
capaz de  generar  eva luac iones ,  in te rpre tac iones  y  exp l i cac iones  respec to  a  aque-
l los  fenómenos que per tenecen a  su  mundo de  exper ienc ia .  Por  tan to ,  es  pos ib le
aprovechar  las  capac idades de l  ac to r  para  generar  sus  prop ios  mode los  (o  e tnomo-
de los)  que representen  a  parc ia l idades  o  to ta l idades  de  su  un iverso  s imbó l ico ;  y
para  t raduc i r  e lsen t ido  o  e fec tuar  una lec tu ra  s imbó l ica  de  su  rea l idad.  A l  e laborar
sus  e tnomode los ,  e l  ac to r  a r t i cu la  un  con jun to  de  exp l i cac iones ,  es tab lece  re lac io -
nes  y  s ign i f i cados ,  in tegra  conoc imien to  y  exper ienc ia ,  todo lo  cua l  representa
tan to  su  prop io  punto  de  v is ta  como aque l  de  su  comunidad.

En es tos  e tnomode los ,  la  func ión  decod i f i cadora  es  insus t i tu ib le ,  pues to  que e l
ac to r  es  e l  ún ico  que mane ja  las  c laves  que permi ten  e l  resca te ,  por  par te  de l
án t ropó logo,  de l  s ign i f i cado de  los  fenómenos soc iocu l tu ra les  representados .  S in
d icho apor te ,  e l  an t ropó logo se  en f ren tar ía  a  e tnomode los  hermét icos  que lo
conduc i r ían  a  e fec tuar  un  t raba jo  de  super f i c ie  de  escaso va lo r  e tno lóg ico .

Como i lus t rac ión ,  se  presentan  t res  e tnomode los  re fe ren tes  a  la  concepc ión  de l
t iempo en la  cu l tu ra  mapuche,  aymara  y  a tacameña,  cuyas  ana log ías  de  fo rma y
s ign i f i cado permi ten  comparar  e fec t ivamente  un  pa t rón  cogn i t i vo-s imbó l ico  bás i -
c o  c o m ú n  e n  e s t a s  t r e s  c u l t u r a s  i n d í g e n a s  d e  C h i l e  ( v é a s e  F i g u r a s  1 , 2 , 3 ,  y  s u
respec t iva  exp l i cac ión  ad jun ta) .

7 )  La  cons t rucc ión  de  mode los  exp l i ca t i vos  de lan t ropó logo.  Hab iéndose resca-
tado e l  e tnomode lo ,  o  b ien ,  a l  haberse  agotado los  conten idos  quef luyen por  los
cana les  de  comunicac ión  s in  que e l  e tnomode lo  se  produ jese ,  es  necesar io  que e l
an t ropó logo in ic ie  la  a r t i cu lac ión  de  su  prop io  mode lo  exp l i ca t i vo .  D icho mode io
per tenece a  o t ro  ámbi to  ep is temológ ico .  No debe ser  confund ido  n i  en t remezc lado
con las  concepc iones  de l  ac to r ,  pues to  que representa  las  e laborac iones  ana l í t i co-
exp l i ca t i vas  de l  an t ropó logo in fe r idas  de l  mater ia l  empí r ico  or ig ina l .  Por  razones
metodo lóg icas  y  ep is temológ icas ,  es  muy recomendab le  demarcar  es tos  dos  ám-
b i tos  o  n ive les :  e l  empí r ico-émico  de l  ac to r  y  e l  c ien t Í f  i co-é t ico  de l  an t ropó logo.  No
obstan te ,  s i  es te  ú l t imo ha  u t i l i zado los  c r i te r ios ,  ca tegor ías ,  taxonomías ,  descr ip -
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.  F igura  1
EL CICLO DIA-NOCHE EN LA CULTURA AYMARA

m o v ,  c l a c u l a r
d e l  t r e m p o

u r o - a c h l c h l

h a c h  B - k l a n  t a t l - a c h l c h i

p u n t o

a r a m a - a c h l c h i

J a i p u - a c b i c h i

Fig .  1 :  E tnomode lo  aymara  de l  c ic lo  d ía -noche,  que representa  su  concepc ión  as t ra l
de l  t iempo cent rada en  la  b ipar t i c ión  en  uro  \d ía -c la r idad- labores  co t id ianas)  y  a rama
(noche-oscur idad-pe l ig ro) .  E l  c ic lo  cont iene once d iv is iones  o  "puntos"  des ignados
median te  lexemas en  aymara-españo l .

c iones ,  aná l i s is  y  exp l i cac iones  de  los  ac tores ,  su  mode lo  exp l i ca t i vo  es tará  sos te-
n ido  por  una base empí r ica  excepc iona lmente  só l ida  y  r i ca .  Metodo lóg icamente ,
es te  t ipo  de  mode lo  exp l l ca t i vo  es  to ta lmente  l í c i to .  E l  se  nu t re  de  la  ra íz  misma de
los  da tos  empí r icos ,  por  lo  cua l  es  a f ín  a l  un iverso  de  exper ienc ia  o r ig ina l .  Y
permi te ,  además,  una e laborac ión  teór ica  que la  c ienc ia  an t ropo lóg ica  ex ige  y
reou iere .

En s ín tes is ,  la  p ropuesta  metodo lóg ica  de  es te  t raba jo  es  recomendar  e l  resca te
e tnográ f ico  de  e tnomode los ,  de f in idos  como var ian tes  ind iv idua les  de  representa-
c iones  co lec t ivas  per tenec ien tes  a  un  s is tema soc iocu l tu ra l .  D ichos  e tnomode los

i n t i - m a n t j i
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N A C I E N T E

Figura  2
EL CICLO DÍA-NOCHE EN LA CULTURA ATACAMENA

m o v .  c l f c u l S r
da¡ t i .mpo

D O  E L  S O L '
C L A R A D Q  E L  D I A "

DIA NOCHE

SN N D O  E
MEDIO

S O L  E S T A  E N
E L  M U N D O '

( M E D o D r A )

E N T R A N '
U A N D O  E L

C U R E C I  E N  D O "

O  P O N I E N T E
S O L  S E  E N T R

Fig .2 :  E tnomode lo  a tacameño de l  c ic lo  d ía -noche,  que representa  su  concepc ión  de l

t iempo s imp l i f i cada y  con d iv is iones  des ignadas med ian te  lexemas en  españo l .

reve lan  la  captac ión  "desde dent ro"  de  la  p rop ia  rea l idad perc ib ida ,  conceptua l i za-

da  e  in tegrada por  los  ac tores .  Dan cuenta  de  cómo se  organ izan c ie r tos  fenómenos

en la  mente  de  los  ac tores  e  imp l ican  e l  resca te  de l  e tnoconoc imien to  y  de  sus

s ign i f i cados  decod i f i cados ,  in te rpre tados  y  exp l i cados  por  e l  ac to r .  En  e l los  se

ponen en  juego las  d iversas  capac ldades y  l im i tac iones  de  cada ac tor ,  cuya expe-

i ienc ia  cu l tu ra l  es  ¡nseparab le  de  sus  prop ios  " f i l t ros"  e tnocént r i cos  y  se lec t ivos .

Los  e tnomode los  fac i l i tan  la  aprox imac ión  a  una Ant ropo log ía  cent rada en  e l

hombre  y  en  los  s ign i f i cados  de  su  cu l tu ra .
Ap l icados  a  los  p royec tos  de  desar ro l lo  y ,  en  par t i cu la r ,  a  los  respec t ivos

d iagnóst icos  soc iocu l tu ra les  de  d iversos  aspec tos  de  la  rea l idad nac iona l ,  los

e tnámode los  o f recen una va l ios ís ima e  insus t i tu ib le  documentac ión  pr imar ia
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F i g u r a  3
EL CICLO DíA-NOCHE EN LA CULTURA MAPUCHE

( E T N O M O D E L O )

PTiN
L I W E N m 0 v

o e t
c ¡ r c u l a t

t i e m p o

k l n e p e l e

uns

PLIN

Fig .3 :  E tnomode lo  mapuche de l  c ic lo  d ía -noche,  que representa  su  concep-
c ión  cent rada en  la  te t rapar t i c ión  de l  t iempo (c í rcu lo )  y  de l  espac io  (cuadra-

do  ub icado a l  cen t ro )  que representa  a  la  t ¡e r ra  mapuche.  E l  c ic lo  cont iene 10
d iv is iones  des ignadas med¡ante  lexemas mapuches.

"desde dent ro" .  Apor tan  tan to  mater ia les  descr ip t i vos  émicos  como también  la
ar t i cu lac ión  de  re lac iones  en t re  fenómenos y  la  in tegrac ión  de  conoc imien tos ,
s ign i f i cados  y  exper ienc ia  soc ia lde  acuerdo a  los  c r i te r ios  de  los  ac tores ,  abr iendo
un campo semánt ¡co  de  proyecc iones  i l im i tadas .  De es te  modo,  los  e tnomode los
oermiten conocer las concepciones, expectat ivas y perspect ivas de los actores

p a p a n - a n  r u

l a f k e n

a p u c h e )
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soc ia les  re fe ren tes  a  las  a l te rna t ivas  de  su  prop io  desar ro l lo .  Todo e l lo  hace pos ib le
comprender ,  an t ic ipadamente ,  la  rea l idad soc iocu l tu ra l  a  t ravés  de  los  documentos
pr imar ios  generados  por  los  g rupos  receptores  de  los  benef ic ios  de  un  programa
de desar ro l lo .

REFERENCIAS

Cews, P¡ren. 1974. Operational, Representatlo-
nal, and Explanatory Models. En American
A n t h r o p o l o g i s t ,  7 6 ,  1 ,  p p .  1 - 1 0 .

Geenrz, CrrrroRo, 1973. The lnterpretat ion of Cul-
f¿res. New York, Basic Books.

K¡pr¡r'¡, AeRaHav. 1964. The Conduct of lnquirv.
San Franc isco ,  Chano ler .

KaeLar, Davro y Roaenr A. Maru¡lrRs. 1979. lntro-
ducción Crítica a la Teorla Antropológica.
M é x i c o ,  N u e v a  l m a g e n .

LEncs, Eor'¡ur.ro R. 1961, Pul Eliya, a Vrllage in
Cey lon .  Cambr idge,  Cambr idge Un ivers i ty
Press .

LÉvr-Srnauss, Cl¡uor. 1953, Social Structure. En
A.L .  Kroeber  ed . ,  An thropo logy  Today,  Ch i -

c a g o ,  T h e  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s ,
pp .  524-553.

MuRppv, Roeenr F. 1972. The Dialect ics of Social
l i l e .  Londres ,  A l len  & Unwin .

Pr r ro ,  PeRrr ,  J ,  y  Gner r r  H ,  Pr l ro .  1978.  Anthro-
pological Research: The Structure of lnqui-
r y .  C a m b r i d g e ,  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y
Press .

P re, Krr '¡rerH L, 1967. Et¡c and Emic Standpoints
forthe Descrrpt ion of Eehavior. En K.L. Pike,
Language in  Re la t ion  to  a  Un i f ied  Theory  o f
the  St ruc ture  o f  Human Behav io r .  La  Hava.
M o u t o n ,  p p . 3 1 - 7 2 .

Spa¡ore y, Jarr¡e s P, 1979. The Ethnographic lnter-
y ieuu,  Nueva York ,  Ho l t  R inehar t  &  Wins ton .

Notas i l .  Es te  t raba jo  f  ue  presentado en  e l  Congreso In te rnac iona l  de  Amer ican is tas ,  Amsterdam,  1988.
2 .  Las  F iguras  1 ,2  y  3  que i lus t ran  es te  t raba jo  serán  en t regadas opor tunamente  a  la  Comis ión
Ed i to r ia l  en  e l  caso de  que sea pos ib le  agregar  d icho  mater ia l  en  la  pub l i cac ión .

1 1 4




