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La investigación de las formas tradicionales y contemporáneas conlleva una reflexión por parte
de los mundos etnográfico, antropológico, histórico y lingüístico. Tanto la recopilación, como la des-
cripción y análisis de los diferentes ámbitos de la cultura, deben servir no solo para su exposición
sino, además, para presentar procedimientos y metodologías utilizadas.

Palabras Clave: Observación directa. Metodología cualitativa. Trabajo de campo. Técnicas de
trabajo. Entrevista etnográfica. Investigación sistemática.

Forma tradizionalen eta gaurkoen ikerketak etnografia, antropologia, historia eta hizkuntzalari-
tza munduen gogoeta bat dakar berekin. Bai bildumatzeak eta bai kulturaren barruti askotarikoen
deskripzioak eta analisiak azaltzeko ez ezik, prozedurak eta metodologiak aurkezteko ere balio behar
dute.

Giltza-Hitzak: Zuzeneko behaketa. Metodologia kualitatiboa. Landa lana. Lan teknikak. Elkarriz-
keta etnografia. Ikerketa sistematikoa.

La recherche des formes traditionnelles et contemporaines entraîne une réflexion de la part des
milieux ethnographique, anthropologique, historique et linguistique. Aussi bien la compilation que la
description et l’analyse des différents domaines de la culture doivent servir non seulement à son expo-
sition mais également à présenter des procédés et des méthodologies utilisées.

Mots Clé : Observation directe. Méthodologie qualitative. Travail de terrain. Techniques de tra-
vail. Entrevue ethnographique. Recherche systématique.
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1. “Émica, ética y transferencia”. A. Aguirre, p. 34.
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1. TEORÍA Y PRÁCTICA

Si algo no podemos obviar, en lo que a materia de investigación en los cam-
pos folclórico y etnográfico se refiere, es la labor de uno de los considerados ini-
ciadores de la disciplina antropológica moderna en lo que concierne al apartado
del trabajo de campo: Bronislaw Malinowski.

Su entrada en la metodología estructurada, salvando la distancia con lo rela-
tado por anteriores viajeros, misioneros o científicos, le hace valedor de un pro-
fundo cambio establecido en aquel momento: comienzos del siglo XX.

Ese papel de maestro y las características, entonces estimadas como pecu-
liares y novedosas, de recogida de información mediante la observación partici-
pante, cuyos precedentes fueron los ejercidos por naturalistas, han sido conti-
nuadas, en el tiempo, por numerosos antropólogos y sociólogos, que han creído
en el método y su utilización sistemática. No obstante, las diferencias de actua-
ción conllevan unos cánones que quizá debiéramos tener en cuenta como fun-
damento en los trabajos; tanto posteriores, como anteriores.

Y es que, en verdad, los primeros frutos por recopilar todo tipo de informa-
ción procedente del pasado, tanto como del presente, surgen para dar respues-
ta a una parte del mundo científico. En ningún momento debemos relativizar el
espacio temporal que abarca el mismo, ya que se habían producido, de una for-
ma oficial, tanto a finales del siglo XVIII, como a principios del XIX de forma espo-
rádica y, siendo a mediados de este último cuando, la fuerza e interés por darle
forma a conceptos y estipular vocablos como Folklore y Etnografía, hacen mella
en tan obligada consideración.

Sin duda, estamos hablando de dos aspectos ligados durante muchos años
y que, incluso hoy en día, culturalmente, a ciertos niveles y en determinados pue-
blos, siguen existiendo. Me estoy refiriendo, por un lado, al nacionalismo y, por
otro, al romanticismo. La mezcla de estos dos elementos, o simplemente la exis-
tencia de uno, en el siglo XIX dio como fruto la aseveración por una pequeña par-
te de académicos de diversos lugares, comenzando por el inventor o creador del
término (Folklore), W. J. Thoms, y por su más fiel seguidor, G. L. Gomme, de esta-
blecer los primeros criterios en dicha empresa.

A nivel social, se entiende, la recogida y recopilación de las costumbres, des-
de una perspectiva bilateral no era una necesidad tan acuciante como lo ha sido,
desde entonces, la uniformización y establecimiento de componentes, conside-
rados hoy en día, como procedentes de la “tradición”. Una cosa es la ciencia y
estudio; otra, el conjunto de elementos.

Pero volvamos a lo que nos interesa, al menos históricamente hablando.
Desde los considerados “padres de la antropología contemporánea”1 también,
según otros, moderna, L. H. Morgan y E. B. Tylor, y los iniciadores del plan sis-
temático del trabajo de campo, B. Malinowski, fundador del método etnográfi-



co2, J. Pitt-Revers3 y F. Boas, hasta el día de hoy, se ha hecho patente la gran
cantidad de variables que pueden dar en este mundo de la investigación, a
veces entendido en la proporción una persona un pensamiento.

Estas primeras aportaciones, en los campos antropológico y etnográfico
tenían una evidente dirección, producida por trabajos relativos a culturas
eminentemente alejadas de la del propio científico y, en muchas ocasiones,
lugares producto del colonialismo e imperialismo occidental: 

… Las primeras etnografías eran eficaces en la idealización y la presentación
vívida de la situación del investigador de campo, y en la demostración de que
las costumbres exóticas tenían sentido en su propio contexto…4.

No considero procedente divagar de la suerte de las ideas y de criterios
formulados, pero sí de algo que tiene que ver con ellas: las metodologías de
trabajo utilizadas a lo largo de la historia.

Quizá la mayor controversia o, si se quiere, diferencia básica investigadora,
ha devenido, principalmente, por la separación entre los llamados antropólogos
de sillón y los de campo. Sin duda alguna que el género marca la línea a seguir.
Intentando esquivar las directrices del evolucionismo primero, y del
difusionismo, funcionalismo, estructuralismo y otros “ismos” después, se hace
evidente el origen de la disciplina desde las Ciencias Naturales5.

Cuando nos ponemos el buzo de trabajo nos escudamos “ante” y “por” al mis-
mo tiempo, dentro de un mundo tan pequeño como inestable e inmenso, es decir:

Somos parte del mundo social que estudiamos y, si no lo somos, terminamos
por serlo en el momento en el que decidimos instalarnos en él para conocerlo6.

Tal es así que esta norma es una de las primeras que fundamentaron la
teoría de la relación directa en el terreno: “… el etnógrafo tiene el deber de
destacar todas las reglas y normas de la vida tribal…”7, siguiendo una
disposición marcada por el posicionamiento del etnógrafo, el cual 

… no sólo ha de estar dentro estando en parte fuera, sino que, estando dentro
del campo, ha de saber mantener una identidad variable y diversa8.

2. La antropología como crítica cultural. Un momento experimental en las ciencias humanas. G.
E. Marcus y Michael M. J. Fischer, p. 44.

3. “La cultura como clasificación”. H. Velasco, p. 20.

4. La antropología como crítica cultural. Un momento experimental en las ciencias humanas. G.
E. Marcus y Michael M. J. Fischer, p. 85.

5. “Controles y experimentos en el trabajo de campo”. O. Lewis, p. 98; La identidad de la antro-
pología. J. R. Llobera, p. 26.

6. “Acceso y adaptación al campo”. P. Sanchiz y M. Cantón, p. 128.

7. Los argonautas del Pacífico occidental. Comercio y aventura entre los indígenas de la Nueva
Guinea melanésica. B. Malinowski, p. 54.

8. Hablar y pensar, tareas culturales. Temas de Antropología Lingüística y Antropología
Cognitiva. H. Velasco, p. 109.
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Si bien, en todo momento, una de las máximas de la Antropología se apoya
en el punto de vista del nativo y el acercamiento e inserción en la sociedad estu-
diada por parte del etnógrafo, de tal manera que esa visión tenga su correspon-
dencia, “… si el observador exterior no está en la ‘mentalidad’ del nativo, no
podrá entender el significado de la cultura.”9. Eso pasa, entre otras cosas, por la
utilización del mismo idioma, y lenguaje, en cualquier aspecto relacional. Es más, 

… el análisis de las discusiones acerca del principio de la Relatividad Lingüística
ha mostrado que las relaciones entre el ‘lenguaje’ y ‘pensamiento’ están estre-
chamente entremezcladas con las de ‘lenguaje’ y ‘cultura’10.

y “… adjudican al lenguaje algún papel en la configuración de experiencia…”11

registrando “… un conjunto de ‘nociones primitivas’ culturalmente dadas…”12.

Frente, o junto, a las características perfectamente válidas y, al mismo tiem-
po, discutibles acerca de la relación lenguaje-actitud social-exclusividad cultural-
capacidad y posicionamiento mental-transferencia generacional-identidad, la
investigación sistemática, rigurosa y seria se antoja de vital importancia para la
conclusión de unos fines, hasta el momento, además de poco definidos, mate-
rialmente lejanos en relación a las necesidades que ya hace tiempo debieran
haberse fundado.

2. TRABAJO DE CAMPO

Si hay algo que, generalmente, se pasa por alto en los compendios antropo-
lógicos, esto es la disposición, planteamiento y representación personal y colec-
tiva del/de los protagonista(s) de la acción. Es decir el porcentaje de credibilidad
y materialización en un hecho respecto del público y su carácter activo y pasivo.

En los muchos y variados textos revisados no he observado, salvo algunas
excepciones, esta facultad y proceder hacia el dato a investigar. Quizá sea la
complejidad de encuentro lo que dificulte no sólo el crear una teoría a este res-
pecto, sino también relativizar en el posterior resultado.

No obstante, y aunque podamos reconsiderar la decisión de operar en este
apartado tan poco tratado, mediante un estudio y análisis, lo cierto es que, pri-
meramente deberemos clarificar y afianzar las características básicas del méto-
do etnográfico mediante los componentes básicos iniciales; a saber: observa-
ción, entrevista, texto, análisis, etc.

9. “Émica, ética y transferencia”. A. Aguirre, p. 85.

10. Hablar y pensar, tareas culturales. Temas de Antropología Lingüística y Antropología Cogni-
tiva. H. Velasco, p. 355.

11. Hablar y pensar, tareas culturales. Temas de Antropología Lingüística y Antropología Cogni-
tiva. H. Velasco, p. 505.

12. Hablar y pensar, tareas culturales. Temas de Antropología Lingüística y Antropología Cogni-
tiva. H. Velasco, p. 505.
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Ante el hecho evidente de un exceso de sincronía entre el dato recogido, el
hecho observado, el relato narrado y la conclusión ofrecida, las concisas pala-
bras de J. P. Spradley en el capítulo “Ethnographic and Culture”, de una de sus
obras, nos sirven de apoyo testimonial y de una simpleza que roza una rotunda
efectividad casuística:

Ethnographic fieldwork is the hallmark of cultural anthropology (...) This means
participanting in activities, asking questions, eating strange foods, learning a new
lenguage, watching ceremonies, taking fieldnotes (...) This vast range of activities
often obscures the nature of the most fundamental task of all fieldwork-doing eth-
nography13.

Me he permitido la observación de este pasaje porque, ceo, en este texto se
expresa contundentemente y sin bagajes el contenido primordial y significado de un
concepto, por otro lado manipulado por algunos lectores, para llevarlo a su terreno.

La clave de tal esquema procede de la experiencia y del desarrollo sistemá-
tico y no de lo que muchos se atreven a defender como las culturas de rango
específico, o los grupos minoritarios de ámbito local. Esta desestimación se
adviene por la puerta trasera, atribuyendo una falsa demanda del supuesto pasa-
do, el cual no lo es tanto: todo ello diferencia a unos y otros investigadores. El
método etnográfico no se refiere únicamente, tal y como se tiene entendido en
ciertas esferas, a la obtención de datos supuestamente originarios de la “tradi-
ción”, sino a toda información procedente de un trabajo sistemático y científico
y que puede abarcar desde la Educación hasta la Historia Oral e, incluido en este
orden, se encuentra el trabajo de campo.

Asimismo, Spradley conecta perfectamente, de forma diagramática, entre
cada una de las pautas que se han de llevar en toda investigación cualitativa.

13. Participant observation. J. P. Spradley, p. 3.

14. Participant observation. J. P. Spradley p. 29.
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Sin lugar a dudas, las distintas fases de las que se compone éste, el traba-
jo de campo, algunas en total interacción, rigurosamente ordenadas en su eje-
cución y en franca conexión, intervienen, de una u otra forma, como un referen-
te esencial en la labor del investigador, el cual debe efectuar un control
sistemático de la situación sobre el terreno. Se trata de “…reconstruir la anato-
mía de su cultura y describir la estructura de la sociedad…”15 permaneciendo
durante un tiempo en el lugar y teniendo una relación directa humana: 

Un etnólogo elige estudiar una determinada comunidad con un modo de vida
ajeno al suyo por diversos motivos. Se supone que la tradición de los estudiados
es diferente de la de quien se dispone a evaluarla16.

La consideración de ajeno no se encuentra lo suficientemente clara cuando
hablamos del tipo que coexiona los elementos (elemento humano): sociedades,
comunidades, grupos u otros colectivos, pertenecientes todos a un mismo ámbi-
to geográfico determinado y sin limitaciones espaciales. El lugar seleccionado,
así como el grupo estudiado se han ido modificando en el tiempo, entre otras
cosas por los cambios sociales, de hábitos y otras premisas, pero también las
líneas de investigación y el principal fundamento: el origen del dato en relación
a la fuente. Se trata de encauzar y controlar en el momento y lugar apropiados,
así como la información a obtener: 

La fuente principal y directa de los datos son las situaciones naturales. Ningún
fenómeno puede ser atendido fuera de sus referencias espacio-temporales y de
su contexto17.

Sin embargo, no todos los movimientos cultural y social contienen las mis-
mas sensibilidades. De hecho, metodologías de diferente orden conllevan diver-
sas formas de trabajo y cuyo proceso hasta cierto punto puede ser equidistante.

(…) En el proceso de aprendizaje de cómo comportarse en las situaciones extra-
ñas que componen el nuevo ambiente, el extraño va adquiriendo un conocimien-
to interno que suplanta al conocimiento ‘externo’ previo. Schutz señala que,
como consecuencia de estar forzado a entender la cultura de acogida, el extraño
adquiere una cierta objetividad no accesible para los miembros de la cultura en
cuestión. Éstos viven dentro de su cultura, incapaces de verla como algo que no
sea un simple reflejo de cómo es el mundo…18.

Cuanto vemos, aquí, nos conduce a encontrarnos con la disyuntiva objetivi-
dad-subjetividad, investigador-informante. Qué podemos entrever desde y hacia
la propia línea metodológica y hasta dónde las características del observador y
del observado.

15. Los argonautas del Pacífico occidental. Comercio y aventura entre los indígenas de la Nueva
Guinea melanésica. B. Malinowski, p. 54.

16. “Los informantes”. C. Junquera, p. 135.

17. “La observación participante”. M.ª T. Anguera, p. 75.

18. Etnografía. Métodos de investigación. M. Hammersley y P. Atkinson, pp. 21-22.
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Ciñéndonos a una de las claves, la observación directa participante/no parti-
cipante y la participación con observación se circunscriben a una serie de pau-
tas establecidas de antemano pero, al mismo tiempo, reactualizadas. La capaci-
dad de asimilación se realiza en orden directo a todas y cada una de las
vertientes estipuladas en el esquema inicial, fórmula que desempeña el estable-
cerse en otra cultura:

No sólo observa un hecho, una conducta, una institución, un símbolo, un rito o
una expresión creencial o ideológica, sino que lo hace contemplando y compar-
tiendo el conjunto de hechos, situaciones, símbolos, ritos y conductas con las
que aquello guarda una larga y estrecha relación…19.

Pero, al igual que se ha comentado más arriba, frente a las ventajas, de una
u otra parte, encontramos inconvenientes. Más bien se trata de una serie de
equiparaciones negativas, entre otras: la subjetividad del observador, una posi-
ble falta de espontaneidad y los peligros del sesgo, desde la perspectiva del
observador, como en la situación de observación20.

Lo cual nos lleva, desde leve a grave, a una discusión acerca de la idoneidad
del investigador con respecto al informante y viceversa: 

… Conocemos a un observador que se identificó ante los informantes como
‘etnógrafo’. Más tarde oyó que una persona le susurraba a otra: “No hagas ningún
tipo de broma racial delante de ese tipo. Es un etnógrafo”21.

La eterna problemática y, al mismo tiempo también eterna relación entre
observador y observado, nos introduce en las verdaderas conclusiones y objeto
principal desarrollado: “… la observación y la observación participante propor-
cionan descripciones, es decir, discurso propio, del investigador…”22.

Si bien la observación directa según hemos percibido, aunque haya sido en
pocas palabras, se trata de un paso insalvable, la entrevista no lo es menos. Ésta
se utiliza para obtener ese tipo de información a la cual no llegamos por un espa-
cio temporal pasado, o simplemente para hacer coordinar las diferentes infor-
maciones recibidas por vías de todo tipo.

La entrevista, más que buscar información sobre hechos, busca un discurso nati-
vo que los comente, que los valore, que los relacione y contraste con otros, de
modo que en dicho discurso el actor nos vierta sus modos de categorizar la expe-
riencia (…) En toda entrevista, por tanto, conviene tener conciencia de que son
de dos tipos los datos registrados: por una parte, está la información concreta
que nos ofrece el informante; pero por otra, más valiosa, la que, por los conteni-

19. “El trabajo de campo”. R. Sanmartín, p. 20.

20. “La observación participante”. M.ª T. Anguera, p. 83.

21. Introducción a los métodos cualitativos de investigación. La búsqueda de significados. S. J.
Taylor y R. Bogdan, p. 45.

22. La lógica de la investigación etnográfica. H. Velasco, p. 34.
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dos anteriores, se obtiene de su propia cultura, de sus modos de categorizar su
experiencia, sus creencias y sus valores23.

Esa clara diferenciación entre lo que directamente ofrece el informante y lo
que se intuye por dicha información, debe ser tenida en cuenta en todo momen-
to. Nos referimos a dos apartados ligados en toda su extensión. Sin el primero
no hay segundo. Sin embargo, podríamos encontrar otra tipología de datos aña-
didos: se trataría de la búsqueda de las conclusiones respectivas al formato men-
tal, transmitido verbal u oralmente.

De la entrevista no obtenemos únicamente la información que recibimos o
deseamos, sino el detalle raíz con el que estructuraremos todos y cada uno de los
enfoques de una cultura y/o una sociedad. Siempre teniendo en cuenta que debe-
remos asentar el discurso en la referencia real o ficticia de haber estimado a uno
o varios informantes como elementos representativos de toda una comunidad.

(…) La tradición antropológica, por ejemplo, suele poner énfasis en la investiga-
ción de sociedades de pequeño tamaño donde predominan las relaciones “cara a
cara”, y colectivos locales (como el ‘pueblo’). Esta tradición, así como sus cogna-
dos “estudios de comunidad”, suele descansar en la perspectiva de Gemeins-
chaft, el estudio de las pequeñas sociedades, enfatizando su estabilidad interna e
intranscendencia relativa24.

Cada estudio se sustenta, por un lado en la perspectiva de obligado cumpli-
miento por parte del investigador, pero también por el desarrollo del mismo y,
sobre todo, por el resto de interlocutores que intervienen. No debemos olvidar
que frente a los conocimientos, supuestamente extensos, del realizador, también
se encuentra el imponderable trámite y correcto proceso.

La perfecta simbiosis en el campo de la entrevista se antoja tan difícil como
de inusitada reacción personal.

El positivismo y el naturalismo establecen una distinción regida entre la ciencia y
el sentido común aunque les otorgan status muy diferentes. El positivismo consi-
dera que el investigador, por virtud de su método científico, es poseedor de un
conocimiento superior…25.

¿Y después de la entrevista?: la transcripción, el análisis… y el texto etno-
gráfico. Mientras que por un lado, se exponen, en apariencia y libremente, las for-
mas nítidas y descriptivas del dato recopilado, se estiman como impropias y fal-
tas de cientifismo las narraciones literarias de dudoso origen. La veracidad del
relato, que es otro de los puntos discordantes, y de continua discusión en la Etno-
grafía, se halla en relación directa al hecho de la representación final del estudio.

23. Observar, escuchar, comparar, escribir. La práctica de la investigación cualitativa. R.
Sanmartín, p. 86.

24. Etnografía. Métodos de investigación. M. Hammersley y P. Atkinson, pp. 56-57.

25. Etnografía. Métodos de investigación. M. Hammersley y P. Atkinson, p. 254.
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Ahí están los trabajos exhaustivos, bien definidos y notoriamente diferencia-
dos de C. Levi-Strauss, C. Geertz o M. Harris, donde se entremezclan diferentes
puntos de vista en el mismo referente textual. De hecho, refiriéndose a los textos
etnográficos de Rabinow (Marruecos) y Dumond (Amazonia), H. Velasco matiza:

(…) Cuando se contrastan estas monografías postmodernas con otras clásicas,
por ejemplo, la de Evans-Pritchard sobre los azande, se ponen de manifiesto las
diferencias. En Brujería, magia y oráculos entre los azande hay un único discurso,
el del autor, en el que se intercalan de cuando en cuando, los fragmentos del
texto nativo al servicio de la narración principal…26.

Si bien a lo largo del tiempo ha habido un cambio en las formas narrativas,
en absoluto nos estamos refiriendo al enfoque particular de cada autor, sino a
las necesidades básicas de información a ofrecer, así como la legibilidad de la
misma y de las funciones que debe desempeñar en las conclusiones de toda
investigación.

3. UNA CORTA REFLEXIÓN

Dejando a un lado la inestimable ayuda que nos ofrece la sistematización de
todo trabajo, el cual debiera activar posteriores y más elaborados estudios, la
gran cantidad de variables existentes en el campo de la investigación, a nivel
mundial, se tornan en unas pocas posibilidades en el ámbito geográfico de Eus-
kal Herria. No vamos a apuntar las causas, pero sí podemos establecer la confi-
guración, aunque sea de forma provisional, de determinadas disciplinas, concer-
niente a apartados muy localizados.

Por un lado, la asistematización, e incluso anti-sistematización, ofrecida y
establecida en algunos campos incluidos en los denominados, erróneamente
propios y únicos del Folclore (al mismo tiempo artes escénicas). Éste sería el
estudio que abarca la danza y la música tradicionales y determinados actos fes-
tivos, preferentemente no religiosos, procedentes del pasado, con el estímulo de
fiestas de antaño y con el apelativo reciente, pero en todo momento actualiza-
ble, de fiestas nuevas.

No solo el mundo de la danza tradicional y otros campos relativos al movi-
miento festivo denotan esa falta de metodología, muchos otros de los conside-
rados asiduos y defensores del método etnográfico, descriptivo por excelencia,
se comportan y divulgan en sus estudios unas claras connotaciones que rozan el
sarcasmo, incompresiblemente con temáticas nada banales.

Aunque tenga poco que ver, ¿es menos, tanto, o más problemática la ine-
xistencia de una metodología en contraste con el error, poco admitido, en la uti-
lización de la misma?

26. Hablar y pensar, tareas culturales. Temas de Antropología Lingüística y Antropología Cognitiva.
H. Velasco, p. 78.
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El propio Malinowski se nos presenta a sí mismo como un antropólogo, el
cual ha cometido errores en sus trabajos: 

Una fuente general de inexactitudes en todos mis materiales, sean fotográficos,
lingüísticos o descriptivos, consiste en el hecho de que, como cualquier etnógra-
fo, me sentía atraído por lo dramático, excepcional y sensacional…27.

La humildad que demuestra es la que debieran manifestar otros investiga-
dores de menor talla y las, muchas veces, infundadas defensas de teorizaciones
más filosóficas que terrenales, y materiales, sin paliativos de omitir detalles.

Distorsión que también se manifiesta, por supuesto en los entrevistados: 

Mientras los entrevistadores cualitativos tratan de desarrollar una relación abierta
y honesta con los informantes, deben estar alertas ante eventuales exageracio-
nes y distorsiones en las historias…28.

Digamos que es reprochable la forma de trabajar en estos ámbitos y más si
se tiene en cuenta la no correspondencia al círculo académico universitario, el
voluntariado y la indisposición económica. Necesariamente no es excusa pero en
el equilibrio de la balanza se encuentra el material obtenido en los últimos años.

Cada una de estas vicisitudes influye notablemente, no sólo en los resulta-
dos, los cuales demuestran esa carencia de forma evidente sino, y además, en
la falta de información existente de todo un período clave en el afianzamiento o
desaparición de colectivos. A nadie le extraña que una parte de esa pérdida de
mercado pueda ser debida, no sólo a la anarquía (investigadora) en la forma de
efectuar cada estudio, sino también a otros factores que pudieran, de forma indi-
recta, haber incidido en este aspecto.

Los tímidos pasos dados por algunos carismáticos personajes y asociaciones
de este ámbito, se pueden concretar en la inexistencia de una escuela que bien
pudiera haberse tenido en cuenta. Estaríamos hablando de un espacio vacío
dejado por el propio Barandiaran en su “Guía para una encuesta etnográfica”. De
hecho, por un lado y por esta causa, seguida por todas las generaciones poste-
riores; por otro, por la propia sincretización defendida por el mundo, principal-
mente, de la danza tradicional, se quiera o no, apoyada más en intereses repre-
sentacionales. Lo uno no quita lo otro, pero ya se sabe, todo fortalecimiento en
una dirección produce un desequilibrio y, al fin y al cabo, la renuncia a sacrificar
una base sólida se concreta continuamente en las características fundadas del
ejercicio folclórico.

A título de ejemplo y en otro orden de cosas, tanto la labor de Azkue, como
la del P. Donostia, Sallaberry, Bordes, etc., sin lugar a dudas, personajes clave en

27. “Confesiones de ignorancia y fracaso”. Malinowski, p. 139.

28. Introducción a los métodos cualitativos de investigación. La búsqueda de significados. S. J.
Taylor y R. Bogdan, p. 125.
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la recopilación de material principalmente musical, tal vez carezcan de una rigu-
rosidad metodológica pero, al igual que los trabajos aparecidos posteriormente a
lo largo del siglo XX, son los existentes y referencia directa a la hora de consulta.

Tanto la labor de recogida, como la de presentación, mantienen unas carac-
terísticas similares. Con pocos medios y con no menos apoyos de orden biblio-
gráfico se dedicaron a recorrer pueblos y asilos en busca de información.

(…) La concentración en la persona, el yo y las emociones –temas, todos ellos,
difíciles de explorar en los marcos etnográficos tradicionales– es una forma de lle-
gar al nivel en el que más profundamente arraigan las diferencias culturales: los
sentimientos y las complejas reflexiones autóctonas sobre la naturaleza de las
personas y las relaciones sociales29.

En cualquiera de los ámbitos que concierne al apartado de los informantes,
principal motivo de estudio de la naturaleza humana, así como la estipulación,
decisión y materialización referente a la indagación entre la necesidad de un ele-
mento (persona) que sirve de referencia a toda una comunidad, se hace eviden-
te la necesidad del acompañamiento visual, del cual adolece la disciplina en este
país y en el exterior.

De hecho, y sin temor a equivocarnos, este vacío ofrecido por todos y cada
uno de los antropólogos, etnólogos y etnógrafos se hace patente en lo relativo al
material gráfico y fotográfico. De tal manera que, a nivel mundial, muy poste-
riormente, ha servido para, aprovechando tal carencia, desarrollar la Antropolo-
gía Visual.

A nivel de Euskal Herria también se ha convertido en un apartado olvidado y
cuando, de alguna forma, ha sido mínimamente asumido, éste ha carecido de una
seriedad siendo, en muchas de las incursiones, relativa al aspecto más bien esté-
tico de la imagen. Sin embargo, con cámara en ristre, la observación directa ha
cumplido con la expectativa de presentar una realidad relativa. A pesar de que
imagen y propósitos son compartidos, éstos no son obligatoriamente los fines.

Para finalizar y como colofón, intento aportar, de una forma abreviada, como
las notas sueltas que componen este artículo, los criterios mínimos que acom-
pañan a una metodología y técnicas de investigación prefijadas.

Lo que estructura y da vida a cada una de las fases, son las metodologías
cualitativa y cuantitativa. A partir de unas características específicas como son el
tipo de entrevista, muestreo y clasificación, el análisis, exposición y conclusión
conforman cada estudio, previamente reforzado mediante un proyecto.

Al igual que el trabajo de campo es una parte del método etnográfico, la divi-
sión entre metodología y técnica se torna en evidente diferenciación. La meto-

29. La antropología como crítica cultural. Un momento experimental en las ciencias humanas.
G. E. Marcus y Michael M. J. Fischer, p. 82.
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dología son las pautas y fases de ejecución pero, sobre todo, es la filosofía y el
porqué de todo estudio proyectado; son los cimientos del trabajo de investiga-
ción. Las técnicas, al fin y al cabo, son los procedimientos más directos en rela-
ción a su ejecución. Práctica en todos los órdenes.

4. ARTIKULUEN INGURUKO IBILBIDE LABURRA

Bitxia bada ere, nahiz eta Euskal Herriko ikerkuntzaren alorrean alde txikiak
egon, argitalpen honetan ikuspegi pertsonal ezberdin ugari jaso ditugu. Dena
den, askotariko metodo eta tekniketatik abiatuta ere, ezaugarri komun bat dute
guztiek: transmititutako objektuaren inguruko teoria hezigarriak dira, testigan-
tza eta jarduera bakoitzak oroimenean duen aldakortasuna aintzat hartuta,
betiere.

Kasu honetan, hasteko, adibide autobiografiko bat aurkeztu dugu, arauak
hautsi nahian: Kepa Fdz. de Larrinoak idatzitakoa, hain zuzen. Egileak urte asko
daramatza gizarte-antropologiaren inguruan lanean, kulturak adierazpen eta toki
bakoitzean duen irudi sinbolikoaren bila. Besteak beste, Alkizako (Gipuzkoako)
lan-bizitza, Zuberoako pastoralak eta maskaradak, euskaldunek Estatu Batuetan
egiten dituzten festak… aztertu ditu.

Ibilbide horrek urrutiko zenbait kultura aztertzera eraman du. Horren lekuko
ditugu, besteak beste, inuiten inguruan idatzitakoak eta Kolonbian kofanekin
egindako egonaldietan jasotakoak. Toki horietan, baliabide naturalak –petrolioa-
ren kasuan, esaterako– gehiegi ustiatzen dira, eta gizakiak ez du aberastasuna
gizartera itzultzen. Osotasuna bailitzan, biztanle amerikar horien kultura-ondare-
ak, gureak bezalaxe, ez du irtenbide ekonomikoa bakarrik eskatzen, zaintzeko
neurriak hartzea ere eskatzen du.

Erabilitako metodologian sartzen ez den arren, ahaleginen emaitza berehala
nabaritzen da bertakoen artean.

Behinola eraginkortasunik ez zuen oinarri hori, landa-lana, oztopo gaindiezin
bilakatzen da azterlanak bertatik bertara egiten dituen ikertzaile ororentzat. Eta,
nola ez, etnotestuetan agertzen dira, halaber, hizkuntzaren eta adimenaren fun-
tzionamenduan funtsezkoak diren alderdi horiek eta beste batzuk ere.

Juan Manuel Etxebarriak “Gorbeialdeko mitoak eta euskara” aurkeztu digu.
Ipuinak (eta mitologiak) denbora eta espazioa, argumentua eta, nola ez, hizkun-
tza zehazteko balio digun informazioa eskaintzen digu, berriemailearen ahotik.
Kasu honetan, besteak beste, ikerketaren faseak aurkeztu dira, jasotze-lanetik,
azken eginkizunerako formularaino.

Gorbeialdean jasotako Anbotoko damaren edo señoriaren kontakizuna abia-
puntutzat harturik, “Mari, Anboton eta Supelegorren” eskaini digu egileak. Ber-
tan, hizkuntza-aldagai posible guztiak bildu ditu: etnotestoa, bertsio etimologikoa,
bizkaiera literarioa eta euskara batua.
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Ahoz aho transmititutako materialarekin jarduteko beste modu bat Asier
Sarasuak aurkeztu digu. Azken urteotan, audio- eta bideo-grabaketen bidez Eiba-
rren eta Gipuzkoako beste herri batzuetan bildutako gertakariek, tradizioek eta
bestelakoek aitzakiatzat balio digute, gure ahaideek utzitako ondare aberatsa
ikusmiratzeko.

Lan handia egin da. Hor daude kopuruak (75 herri, 1.128 berriemaile...,
sexua eta tokia adierazita), materiala (1.440 zinta, 2.624 fitxa ikus-entzunez-
ko…) eta informazioaren hedadura handia (istorioak, ipuinak, kantuak...).

Erabilitako metodologiak, lanaren sistematizazioak eta azkenean material osoa
web orrialdeetan entzungai eta ikusgai jarri izanak garbi utzi du lanaren arrazoia.

Aurreko biekin bat etorriz, ahozko iturriak erabiltzeari begira behinik behin,
Emilio Xabier Dueñasen “La entrevista oral. Recordando el pasado festivo” dugu.
Elkarrizketatzailearen eta berriemailearen zuzeneko harremanera eramaten gaitu
horrek. Urte askoan bildutako eskarmentuari esker, elkarrizketak egiteko formu-
lak, gizarte-egoerak eta bizipenak (eta, jakina, baita norbere eremu kognitiboa
ere) ezagutarazten dizkigu.

Hain zuzen ere, informazioaren bilaketa, sarri askotan, ez da informazio-datu
erlatiboa berez. Informazioa lerro arteko irakurketatik eta pentsamoldeetatik lor-
tzen da, eta horixe da, alegia, erakargarriena, ondorengo azterketa ardaztuko
duena.

Landa-lanean oinarritu den eta antropologo entzutetsuenek finkatutako
jarraibideetan euskarritu den ikuspegi antropologikotik, zuzeneko behaketaren
eta elkarrizketaren balioaz mintzatu zaigu Josetxu Martínez Montoya “Etnografía
o la tarea de escribir la experiencia” lanean.

Hainbat idazleren aipamenek eta harenek oinarri bera dute: etnografiaren
alderdietako batzuetako lehen-lehen lana, L. H. Morganengandik, B. Malinowski-
rengandik eta A. van Gennepengandik hasi eta V. Turnerrenganaino eta C. Lévi-
Straussenganaino.

Praktikatik teoriara. Karlos Sánchez Ekizaren eskutik euskal musikaren fol-
klorean eta haren historian murgilduko gara “Euskal Folklore-Ikerketa musikala-
ren hasierak” lanaren bidez. Idazleak azaleko berrikuspena egiten die hainbat
idazle eta ikertzaileri –ezagunenak nabarmentzen ditu bereziki–, eta erritmoen eta
konpasen gaian sakontzen du.

Euskal Herriko eta Europako hainbat herrialdetako erritmoak alderatuz egin
zituen lanetan frogatu daitekeenez, Francisco de Gascuek musikaren esparrua
sistematizatu zuen. Horixe hartuko du idazleak abiapuntutzat. Gero, Resurrección
María de Azkueren lanean sakonduko du, eta, bertan, hainbat arrazoi tarteko
musikari eta hizkuntzalari famatuan gertatu ziren aldaketen zantzuak landuko
ditu. Amaitzeko, Aita Donostiaz mintzatuko da, eta ikertzaile kezkatutzat joko du,
haren aipamen batzuetan oinarrituz.
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Komentatutako historia laburraz hausnarketa egingo du K. Sánchezek, eta
hiru profesional handion lana eta herentzian utzitako materiala aztertuko du.

Musikak nola, dantzak ere badu jardunaldi hauetan bere lekua, ikerketa-gai
berezi moduan. Horren lekuko dugu Xabier Itçainaren “Ohidura dantzatuak eta
Ipar Euskal Herriko gizartea: ikerlarien uzta” testua. Iparraldeko eskualdeetan
egindako lana hartzen du mintzagai, bai eta interpretazio-uneen aldaketa ere.

Historia labur horretan, musikariak, soziologoak eta hainbat une historikota-
ko bestelako zenbait egile aipatzen ditu, hala nola, J. D. J. Sallaberry, V. Alford,
R. Gallop, J-M Guilcher, M. A. Sagaseta, E. Dicharry, T. Truffaut… Aztergaiak ere
ugari dira, antzerkia eta jaiak, besteak beste.

Akabera emateko, Lapurdiko barnealdeko dantzaren interpretazioaren eta
tradizioaren ezaugarriak aipatzen ditu.

Inolako zalantzarik gabe, José Ignacio Homobonok egindako artikulua, hark
estraofizialki esan duenez, askoz ere luzeagoa izan zitekeen. “Folklore, socioan-
tropología y fiesta. La licuefacción de la tradición vasca en la modernidad globa-
lizada” lanean, ongi bereizitako bi atal eskaintzen ditu.

Batetik, jaiaren beraren ikerkuntzaren historia laburra dakar. Testuan zehar,
XX. mendearen azken urteetan zehar aztergaia sistematizatu eta aztertzearen
bidez –nahiz eta talde batzuek zeregin horri federik ez izan– Euskal Herriaren
barruko gizarte-gaiak aztertzeaz arduratu diren antropologoak, etnografoak, fol-
kloristak eta historialariak aipatzen ditu, bai eta egoki antolatutako lanaren gura-
so batzuk ere.

Bestetik, ospakizun batzuk biziberritu izanak, jai berriak sortu izanak eta jos-
tetaren esparruan zenbait irteera ezarri izanak hainbat hipotesi eratzea ekarri du.
Egoeraren eta kulturaren inguruko arau zaharrak eguneratzeko balio dute horiek.
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