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INTRODUCCION

En 1968,  Haro ld  Gar f inke l ,  ba jo  e l  ró tu lo  de  e tnometodo log ía ,  c reó  una nueva

d isc ip l ina ,  concern ien te  a  cómo e l  hombre  organ iza  su  v ida  d ia r ia  en  soc iedad,  y

también  cómo hace que sus  ac t iv idades  sean s ign i f i ca t i vas  para  é l  y  para  los  o t ros

ind iv iduos .
Procura  comprender  la  s i tuac ión  soc ia l  "desde adent ro" ,  ta l  como aparece a  los

h o m b r e s  q u e  l a  v i v e n ; t r a t a  d e  t r a n s m i t i r  e l  s e n t i d o  q u e  t i e n e n  e l l o s  d e  l a s  c o s a s ,

ev i tando en  espec ia l  las  conceptua l i zac iones  convenc iona les  de  la  soc io log Ía  nor -

m a l ;  l o  q u e  n o  s i g n i f i c a  q u e  n o  e s t é  i n f l u i d o  p o r  e l l a s '
En e fec to ,  a l  ana l i zar  los  o r ígenes  de  la  e tnometodo log ía  encont ramos la  in -

f l u e n c i a  d e  v a r i a s  c o r r i e n t e s  s o c i o l ó g i c a s .  E n  p r i m e r  l u g a r  l a  f e n o m e n o l ó g i c a ,  c u y a

impor tanc ia  es  fundamenta l .  Inc luso  aunque a lgunos  au tores  p iensen que és ta  sea
una f i loso f ía  agon izante  (G iddens:  Las  nuevas  reg las  de lmétodo soc io lÓg ico ,p .34 ,
1987) ,  podr ía  seña larse  que su  presenc ia  en  Gar f inke l  y  en  la  e tnometodo log ía  es
n o t a b l e ;  c o m o  t a m b i é n  l o  e s  l a  d e  l a  d e n o m i n a d a  " f  i l o s o f  í a  d e l  l e n g u a j e  o r d i n a r i o " ,
asoc iada con Aust in  y  o t ros  f i lóso fos  de  pos tguer ra  de  Oxford .

Ambas parecen converger  en  e l  es tud io  de  la  v ida  co t id iana,  e l  mundo de l  lego

en opos ic ión  a l  mundo de l  c ien t í f i co .  La  fenomeno log Ía  ins is te  en  que no  se  debe

r i d i c u l i z a r o  m e n o s p r e c i a r  l a  " a c t i t u d  n a t u r a l "  t a l c o m o  l o  h a c e n  l a  m a y o r í a  d e  l a s

t rad ic iones  f i losó f icas  más an t iguamente  es tab lec idas ,  y  sobre  todo la  f i loso f ía
pos i t i v is ta .  Por  e l  con t ra r io ,  e l  sen t ido  común es  un  depós i to  de  ideas  y  p rác t icas  a l
que hay  que recur r i r  para  re fu ta r  a lgunos  er ro res  y  ex t ravaganc ias  de  f i lóso fos

anter io res .
S in  embargo,  parece que fueron  los  escr i tos  de  Schutz  (e l  es tud ioso  a  qu ien  se

le  a t r ibuye haber  most rado la  impor tanc ia  de  la  fenomeno log ía  de  Husser l  para  las
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c ienc ias  soc ia les)  los  que proveyeron de l  es t ímu lo  in ic ia l  a  Gar f inke l  para  desar ro-
l lar sus ideas, aunque éste reconociera también su deuda con Parsons. Como a este
autor,  a Garf inkel le interesan profundamente los requisi tos del orden social .  Pero a
d i fe renc ia  de  aqué| ,  no  as igna impor tanc ia  espec ia l  a l  pape l  de  la  rec ip roc idad de
las  gra t i f i cac iones  o  de  los  va lo res  mora les  compar t idos .  En cambio ,  y  de  un  modo
más durkhe imiano,  Gar f inke l  se  in te resa  por  e l  n ive l  cu l tu ra l ,  y ,  en  par t i cu la r ,  por  un
t ipo  de  "conc ienc ia  co lec t iva"  secu la r izada.  In f lu ido  por  la  fenomeno log ía  de
Schutz ,  ded ica  pr inc ipa lmente  su  a tenc ión  a  la  es t ruc tu ra  de  las  reg las  y  e l  conoc i -
mien to  compar t idos  y  tác i tos ,  va le  dec i r  inexpresab les ,  que hacen pos ib le  una
in te racc ión  soc ia les tab le .  Según Gar f inke l ,  pues ,  lo  que cohes iona e l  mundo soc ia l
no  es  una mora l idad con un  mat iz  sagrado,  s ino  una densa es t ruc tura  co lec t iva  de
entend imien tos  tác i tos  (aque l los  que los  hombres  saben y  saben que los  demás
saben)  re fe ren tes  a  los  asuntos  mundanos y  " t r i v ia les"  en tend imien tos  a  los
cua les ,  s i  se  los  adv ie r te ,  no  sue le  a t r ibu i rse  n inguna impor tanc ia  espec ia l ,  y  mucho
menos s ign i f i cac ión  sagrada.

De es te  modo,  la  e tnometodo log ía  " l lega"  a  las  c ienc ias  soc ia les  y  a  la  soc io lo -
g ía  con un  basamento  teór ico ,  pero  por  sobre  todo con un  punto  de  v is ta  nuevo y ,
por  qué no  dec i r lo ,  o r ig ina l ,  de  cómo debe en f ren tarse  e l  es tud io  de l  hombre  en
sociedad.

En es te  t raba jo  lo  que se  pre tende es  adent ra rse  en  e l  es tud io  de  las  fo rmulac io -
nes  e tnometodo lóg icas ,  además cons iderar  sus  v incu lac iones  con d isc ip l inas  co-
mo la  l ingü ís t i ca  y  la  soc io log ía ,  apar te  de  rea l i zar  un  aná l is is  c r i t i co  de  sus  p lan tea-
mientos .  La  ta rea  propuesta  no  resu l ta  fác i l  no  só lo  por  e l  desconoc imien to  de l
tema,  s ino  también  por  la  escasa b ib l iogra f ía  que ex¡s te  a l  respec to .  En todo caso,  y
pese a las di f icul tades, la misión a real izar parece de un gran interés y lo que se
pre tende es  l levar la  a  cabo con éx i to .

¿ouÉ ES ETNoMEToDoLocÍA?: EL oRIGEN DEL TÉRMlNo

Para  in te rnarnos  en  e l  tema que nos  in te resa ,  resu l ta  p r imord ia l  la  rea l i zac ión  de  un
es tud io  ex tenso de  lo  que la  e tnometodo log ía  es .  En es te  sent ido  es  de  fundamen-
ta l  impor tanc ia  reconocer  que en  la  e tnometodo log ía  lo  que se  supone que es  ta rea
de la  c ienc ia  soc ia l  comprender ,  pasa a  ser  lo  que se  podr ía  l lamar  se lec t ivamente
cogn i t i vo  (a  d i fe renc ia  de  lo  que sucede en  Husser l  y  Schutz ,  en  donde es  predomi -
nantemente  cogn i t i vo) ,  a  saber ,  espec ia l i zado en  e l  método;  se  conv ie r te  en  una
espec ia l i zac ión  metodo lóg ica .  E l  p rop io  Gar f inke l  re la ta :

"En e l  momento  de  compi la r  esos  mater ia les  (en t rev is tas  con ju rados ,  cuyas
de l iberac iones  habían  s ido  g  rabadas y  t ranscr i tas  s in  que e l los  lo  sospecharan) ,
imag iné  la  noc ión  que es tá  en  la  base de l té rmino 'e tnometodo log ía ' .  ¿Ouiéren
saber  de  dónde tomé es te  té rmino? Traba jaba con los  a rch ivos  e tno lóg icos  de
Ya le .  Me suced ió  examinar  la  l i s ta  de  las  á reas  s in  in tenc ión  n inguna de
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descubr i r  un  té rmino  as í . . .  y  d i  con  una secc ión :e tnobotán ica ,  e tno f is io log ía ,
e tno f ís ica .  En mi  caso,  es toy  f ren te  a  unos  ju rados  que hacen metodo log ía ,  pero
que la  hacen de  una manera  casua l .  No es  una metodo log ía  que mis  co legas
pud ieran  aprec ia r  s i  es tuv ie ran  buscando persona l  para  e l  depar tamento  de
soc io log ía .
Ahora ,  ¿cómo ro tu la r  en t re tan to  aque l  mater ia l ,  de  manera  que me permi t ie ra
ident i f i car lo?  ¿Cómo obtener  un  recordator io  de  é l?  As í fue  como se  empleó  a l
comienzo 'e tnometodo log ía ' .  'E tno '  parec ía  des ignar ,  de  a lguna manera ,  la
d i s p o n i b i l i d a d ,  p a r a  u n  m i e m b r o ,  d e l  c o n o c i m i e n t o  d e  s e n t i d o  c o m ú n  d e  s u
s o c i e d a d ,  e n  t a n t o  c o n o c i m i e n t o  d e  s e n t i d o  c o m ú n  d e ' l o  q u e  f u e r e ' .  S i  s e
t r a t a b a  d e ' e t n o b o t á n i c a ' ,  g u a r d a r í a  a l g u n a  r e l a c i ó n  c o n  s u  c o n o c i m i e n t o  y  s u
a p r e h e n s i ó n  d e  l o  q u e  a  j u i c i o  d e  l o s  m i e m b r o s  e r a n  m é t o d o s  a d e c u a d o s  p a r a
abordar  cues t iones  bo tán icas .  A lgu ien  de  o t ra  soc iedad,  en  es te  caso un  an t ro -
pó logo,  reconocer ía  és tas  como cues t iones  bo tán icas .  E l  m iembro  emplear ía  la
e tnobotán ica  como fundamento  adecuado de  la  in fe renc ia  y  de  la  acc ión  en  e l
cu idado de  sus  prop ios  asuntos ,  en  compañía  de  o t ros  como é1.  Se t ra taba
s implemente  de  eso ,  y  la  noc ión  de  e tnometodo log ía  o  e l té rmino 'e tnometodo-
logía'se entendían en ese sent ido" (Harold Garf inkel,  The or igin of the term
'Eth n o m etodo logy', 1 968),

La  e tnometodo log ía  "no  es  una empresa mis te r iosa  "  ,  "  no  es  un  cu l to " ,  "no  se
propone so luc ionar  a f l i cc ión  a lguna de  la  soc io log ía" .  Le  p id ie ron  a  Gar f inke l  que
exp l icara  brevemente  en  qué cons is te  su  ta rea ,  y  respond ió :

"Nos in te resa  cómo la  soc iedad se  cohes iona;  cómo se  hace eso;  cómo l levar la
a  cabo;  las  es t ruc turas  soc ia les  de  las  ac t iv idades  co t id ianas .  D i r ía  que es tud ia -
mos cómo las  personas,  en  tan to  son par te  de  ordenamientos  co t id ianos ,
emplean los  rasgos  de  ese ordenamiento  para  hacer  que tengan e fec to  para  los
miembros  las  carac ter ís t i cas  v is ib lemente  organ izadas .  Eso es ,  s i  us ted  lo
qu ie re  saber  de  verdad sumar iamente"  (Haro ld  Gar f inke l ,  S impos io  en  Etno-
metodología, 19681.

Ocho años  después,  Gar f inke l  de f in ió  as í  e l  quehacer  de  la  e tnometodo log ía :
"Tareas ,  mater ia lmente  fundadas,  que procuran poner  de  man i f ies to  las  cues-
t iones ident i f icator ias del orden social"  (Anales de Sociología Fenomenológi-
c a . 1 9 7 1 1 .

Espec ia l i zarse  en  metodo log Ía  p red ispone a  descu idar  o t ras  cosas ,  sobre  todo
se de jan  de  lado losque pueden serasuntos  sus tanc ia les .  La  metodo log ía  aborda
las  ac t iv idades  prác t icas  de  las  personas,  las  c i rcuns tanc ias  prác t icas  y  e l  razona-
miento  soc io lóg ico  prác t ico ;  las  acc iones  prác t icas ;  la  v ida  co t id iana,  cuyas  "es-
t ruc tu ras  fo rmales"  es  ta rea  de l  e tnometodó logo d iscern i r ,  "a l  t iempo que se
abs t iene de  pronunc ia r  ju ic io  a lguno sobre  su  carác ter  adecuado,  su  va lo r ,  impor -
tanc ia ,  neces idad,  u t i l i dad  prác t ica , logros  o  consecuenc ias .  L lamamos ind i fe renc ia
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metodológica a esta act i tud de procedimiento" (Harold Garf inkel,  Estructuras for-
males de las acciones prácticas, 1970).

Aquí ,  ev identemente ,  " ind i fe renc ia  metodo lóg ica"  s ign i f i ca  ind i fe renc ia  a  con-
s iderac iones  mora les  que pud ieran  es torbar  la  metodo log ía  ap l i cada por  e l  e tno-
metodó logo,  s i  b ien  " ind i fe renc ia"  parece un  té rmino  exces ivo ;  de  cua lqu ie r  ma-
nera ,  no  hay  inc lus ión  teór ica  de  cons iderac iones  mora les  en  la  conceoc ión  de  la
inves t igac ión .

En los  p r imeros  es tud ios  de  Gar f inke l  es ta  ind i fe renc ia  hac ia  las  cons iderac io -
nes  mora les ,  o  ev i tac ión  de  e l las ,  es  un  rasgo sobresa l ien te .

"Se ins t ru ía  a  los  es tud ian tes  para  que en tab la ran  con un  conoc ido  o  un  amigo
una conversac ión  cor r ien te ,  y  s in  dar  seña les  de  que lo  so l i c i tado por  e l  exper i -
mentador  e ra  en  c ie r to  modo insó l i to ,  ins is t ie ran  en  que las  personas ac la raran
e l  sen t ido  de  cada uno de  los  lugares  comunes empleados. . .  A  es tud ian tes  de
los  pr imeros  años  de  la  Un ivers idad se  les  as ignaba la  ta rea  de  pasar  en  su
hogar  de  qu ince  minu tos  a  una hora  observando las  ac t iv idades  que se  rea l i za-
ban,  f igurándose que e l los  e ran  pens ion is tas . . .  Se  ins t ru ía  a  es tud ian tes  para
que t rabaran conversac ión  e  imag inaran que los  d ichos  de  o t ras  personas
respondían  a  mot ivos  ocu l tos  que eran  sus  mot ivos  rea les ,  y  obraran  en  conse-
cuenc ia . . .  A  asp i ran tes  a  ingresar  en  la  facu l tad  de  med ic ina  se  los  somet ía
ind iv idua lmente  a  una en t rev is ta  exper imenta l  de  una hora .  Como par te  de  su
so l i c i tud  de  ingreso. . .  e l  exper imentador  se  ident i f i caba como representan te  de
una facu l tad  de  med ic ina  de l  Es te  que quer ía  aver iguar  por  qué la  en t rev is ta  de
ingreso a  la  facu l tad  de  med ic ina  produc ía  tan ta  tens ión . . .  As igné a  es tud ian tes
la  ta rea  de  regatear  e l  p rec io  de  mercader ías  que lo  ten ían  f i jado . . .  Se  ins t ru ía  a
e s t u d i a n t e s  p a r a  q u e  s e l e c c i o n a r a n  a  a l g u i e n  q u e  n o  f u e r a  d e  s u  f a m i l i a ,  y s i n
dar  seña les  de  que ocur r ía  a lgo  insó l i to ,  acercar  su  ros t ro  a l  de l  su je to  has ta
quedar casi  nar iz con nariz" (David Sudnow, Estudios en interacción social ,
1 9 6 4 ) .

He aquí  a lgunas  reacc iones
"Se produc ían  es ta l l idos  de  desconc ie r to  y  rab ia  de  miembros  de  la  fami l ia . . .
f rancas  man i fes tac iones  de  i ra  y  desagrado. . .  Dos  de  e l los  ( los  asp i ran tes  a
ingresar  a  la  facu l tad  de  med ic ina)  most ra ron  s ignos  de  in tenso su f r im ien to
cuando adv i r t ie ron  que la  en t rev is ta  te rminaba y  los  despedían  s in  confesar les
e l  e n g a ñ o "  ( D a v i d  S u d n o w ,  o p .  c i t . ) .

La  " ind i fe renc ia  e tnometodo lóg ica"  en  que Gar f inke l  ins is te  se  ex t iende a
temas,  p rob lemas,  cues t iones  (a lgo  que neces i ta  de  descr ipc ión) .  E l  mundo de l
e tnometodó logo es  un  mundo de  pura  cogn ic ión ,  a lgo  que es tá  des t inado a  la
cogn ic ión ;  y  e l  su je to  ( inc lu ido  e l  p rop io  e tnometodó logo) ,  es  só lo  un  su je to  que
conoce.

Ahora  b ien ,  ex is te  una d i fe renc ia  en t re  la  "neut ra l idad"  de  Max Weber  v  la
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" ind i fe renc ia"  de  Gar f inke l .  En  Weber ,  la  "neut ra l idad  va lo ra t i va"  opera  como
separadora  en t re  "ser "  y  "deber  ser "  y  expresa su  conv icc ión  de  que la  c ienc ia  se
ocupa exc lus ivamente  de l  "ser "  y  só lo  en  ese  campo es  competente ;  por  lo  tan to ,
nada puede dec i r  acerca  de  cómo deber Ía  ser  una soc iedad buena o  prov is ta  de
sent ido  (como no se  t ra te  de  la  mera  pre ferenc ia  persona l  de l  c ien t í f  i co) .  En  cambio ,
en  Gar f inke l  y  cas i  toda la  e tnometodo log ía ,  la  " ind i fe renc ia  e tnometodo lóg ica"
hace las  veces  de  una ind i fe renc ia  hac ia  la  cues t ión  misma de l  ser  y  e l  deber  ser ,
inc lu ida  la  búsqueda de  una soc iedad buena o  prov is ta  de  sent ido .

Ser ía  también  in te resante  preguntarnos  por  la  ac t i tud  de l  e tnometodó logo
hac ia  sus  pró j imos.  A lgo  de  es to  v imos ya  a l  hab la r  de  la  " ind i fe renc ia  e tnometodo-
lóg ica" :  e l  absorbente  in te rés  por  la  metodo log ía  de  e l los  y  por  su  prop ia  metodo-
log ía ,  a  expensas  de  la  p reocupac ión  mora l .  No obs tan te ,  Gar f inke l  seña la  que la
c i e n c i a  s o c i a l  t r a d i c i o n a l ,  i n c l u i d a  l a  s o c i o l o g í a ,  t r a t a  a l  m i e m b r o  d e  l a  s o c i e d a d
como " ton to  s in  d iscern imien to ,  de  na tura leza  cu l tu ra l  y io  ps ico lóg ica"  (con la
expres ión  " ton to  s in  d iscern imien to"  se  re f ie re  a l  hombre  en  la  soc iedad de l
soc ió logo,  que produce los  rasgos  es tab les  de  la  soc iedad a lac tuar  en  aca tamiento
a  a l te rna t ivas  de  acc ión  prees tab lec idas  y  leg í t imas,  que la  cu l tu ra  común propor -
c iona.  E l  " ton to  ps ico lóg ico"  es  e l  hombre  en  la  soc iedad de l  ps icó logo,  que lo  hace
por  med io  de  opc iones  en t re  cursos  de  acc ión  a l te rna t ivos  que son impuestos
sobre  la  base de  la  b iogra f ía  ps iqu iá t r i ca ,  la  h is to r ia  cond ic ionante  y  las  var iab les  de
f u n c i o n a m i e n t o  m e n t a l ) .  S i  e l  s o c i ó l o g o  t r a d i c i o n a l s a b e  m e j o r  q u e  l a s  p e r s o n a s  a
qu ienes  es tud ia  cómo son las  cosas ,  e l  e tnometodó logo no  mant iene re lac ión
a lguna con sus  su je tos  porque e l los  son exc lus ivamente  cogn i t i vos .  Pero  es to
s ign i f i ca  que no  son su je tos ,  s ino  só lo  agentes ,  que por  añad idura  "e jecu tan" ,
" l o g r a n " ,  s e  e m p e ñ a n  e n  e s t a b l e c e r  y  m a n t e n e r  e l  o r d e n  s o c i a l .

a) Acerca de la racionalidad

G a r f i n k e l d i s t i n g u e  e n t r e  l a  " r a c i o n a l i d a d  d e  l a  c i e n c i a "  y  l a  r a c i o n a l i d a d  d e l s e n t i d o
común,  o  de  la  "ac t i tud  na tura l " .  Con es to  se  re f ie re  exp l íc i tamente  a l  punto  de
v is ta  weber iano acerca  de  la  acc ión  rac iona l ,  abarcando la  ap l i cac ión  de  c r i te r ios
netos  sobre  la  re lac ión  med io- f in  a  la  exp l i cac ión  de  la  conducta  humana.  Desde
este  ángu lo ,  la  acc ión  mot ivada se  exp l i ca  en  func ión  de  los  c r i te r ios  de l  observa-
dor ,  que pueden ser  y  normalmente  son muy d ivergentes  de  los  u t i l i zados  por  los
ac tores  mismos a l  o r ien tar  su  conducta .  Es to  t rae  como consecuenc ia  que ampl ias
áreas  de  la  ac t i v idad soc ia l  humana aparezcan como "no  rac iona les"  y  que las
"acc iones  rac iona les"  se  cons ideren só lo  como de s ign i f i cac ión  marg ina l .  S i  aban-
d o n a m o s  l a  i d e a  d e  q u e  h a y  u n a  ú n i c a  n o r m a  d e  r a c i o n a l i d a d  q u e  p u e d a  s e r
ap l i cada a  la  in te rpre tac ión  de  la  conducta  soc ia l ,  y  hab lamos,  en  cambio ,  de  var ias
" rac iona l idades"  que los  ac tores  son capaces  de  emplear ,  la  acc ión  rac iona l  de ja  de
representar  una mera  ca tegor ía  res idua l .  S igu iendo a  Schutz ,  Gar f inke l  d is t ingue
un número  cons iderab le  de  ta les  " rac iona l idades"  que son re levantes  para  los
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i n te reses  de  la  v ida  d ia r ia  an tes  que para  los  de  las  c ienc ias  soc ia les .  Por  o t ra  par te ,
los  c r i te r ios  de  rac iona l idad que operan en  es tas  ú l t imas -que los  conceptos
deben ser  p rec isamente  de f in idos ,  tan  genera l i zados  como sea pos ib le -  no  resu l -
tan  de  in te rés  a  los  ac tores  legos .

Como teór ico  soc ia l  p rác t ico ,  e l  ac to r  lego  se  las  a r reg la  para  ordenar  su
exper ienc ia  en  fo rma de que la  mantenga e l  supuesto  de  que e l  mundo ( tan to
natura l  como e l  soc ia l )  es  lo  que parece ser ,  fo rmulac ión  que f recuentemente
aparece en  los  escr i tos  de  Gar f inke l  en  una u  o t ra  fo rma.  "De un  con jun to  de
re lac iones  pos ib les  en t re  la  apar ienc ia  ac tua l  de l  ob je to  y  e l  ob je to  in tenc iona l ,
como,  por  e jemplo ,  una re lac ión  de  dudosa cor respondenc ia  en t re  ambos,  e l
agente  espera  que la  cor respondenc ia  indudab le  p resupuesta  sea la  cor rec ta .  De la
o t ra  persona aguarda que emplee  la  misma expec ta t i va  en  fo rma más o  menos
idént ica ,  y ,  también  exac tamente  como é1,  que la  re lac ión  sea vá l ida  para  la  o t ra
persona,  de l  m ismo modo en que és te  espera  que sea vá l ida  para  é1"  (A .  Schutz ,
"Sent ido  común e  in te rpre tac iones  c ien t Í f i cas  de  la  acc ión  humana" ,  1967) .  La
ac t i tud  de l  observador  c ien t í f i co  soc ia l  es  la  opues ta  de  és ta ,  e  imp l ica  la  suspen-
s ión  de  la  c reenc ia  de  que las  cosas  son como parecen ser ,  no  es tá  in f lu ido  por  las
demandas pragmát icas  que dominan la  "ac t i tud  na tura l " .  Las  dos  ac t i tudes ,  la  de l
c ien t í f i co  y  la  de l  lego ,  no  se  mezc lan ,  s ino  que d isc repan en  fo rma rad ica l :  de  ah í
las  d i f i cu l tades  surg idas  a l  ap l i car  e l  t ipo  weber iano de  mode lo  de  la  soc io log ía
in te rpre ta t i va  para  la  "comprens ión"  de  la  acc ión  soc ia l .

La  v ida  soc ia l ,  en  cuanto  v iv ida  por  sus  ac tores ,  no  debe verse  en tonces  como
una ser ie  de  déb i les  in ten tos  de  reproduc i r  las  normas de  rac iona l idad ta lcomo las
espec i f i ca  la  "ac t i tud  c ien t í f i ca" ,  s ino ,  muy por  e l  con t ra r io ,  como una ser ie  de
des lumbrantes  rea l i zac iones  para  las  cua les  es tas  normas son esenc ia lmente  a je -
nas .  Entonces ,  lo  que hace Gar f inke l  es  concent ra r  su  en foque en  las  ac t iv idades
cot id ianas ,  en  vez  de  hacer lo  en  los  sucesos  c r í t i cos  o  en  espec tacu la res  inc identes
púb l icos .  Cons idera  a  todas  las  personas como teór icos  prác t icos ,  que en  co labora-
c ión  c rean s ign i f  i cados  y  en tend imien tos  de  sus  mutuas  ac t iv idades .  Su metodo lo-
g ía  p resenta  una tendenc ia  fuer temente  mon is ta ,  ya  que no  es tab lece  n inguna
d i fe renc ia  rad ica l  en t re  los  soc ió logos  y  los  demás hombres .

S i  b ien  e l  punto  de  par t ida  de  ta l  expos ic ión  puede ser  la  fenomeno log ía  de
Schutz ,  e l  resu l tado l leva  en  una d i recc ión  d i fe ren te .  Gar f inke l  no  demuest ra  in te rés
por  desar ro l la r  e l  t ipo  de  aná l is is  mot ivac iona l  que prop ic ia  Schutz ,  s ino  que se
preocupa acerca  de  cómo la  "ac t i tud  na tura l "  es  in te rpre tada como fenómeno por
los  ac tores  de  la  v ida  d ia r ia .  Según Gar f inke l ,  la  p ropos ic ión  subyacente  de  la
e tnometodo log ía  "es  que las  ac t iv idades  med ian te  las  cua les  los  miembros  de  la
soc iedad producen y  mane jan  con jun tos  de  cues t iones  d ia r ias  o rgan izadas  son
idént icas  a  los  p roced imien tos  de  esos  miembros  para  hacer  exp l i cab les  aque l los
con jun tos" .  Las  prác t icas  soc ia les ,  según d ice ,  "son rea l i zadas  ba jo  los  ausp ic ios
de los  mismos asuntos  d ia r ios  que son descr i tos  a l  o rgan izar las ,  y  en  las  cua les  las
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originan como eventos" (H. Garfinkel, Las propiedades racionales del científico y
las actividades de sentido común, 1967),

b) tas expresiones indexales como objetivo de la Etnometodología

E l  es tud io  de  la  v ida  co t id iana o  de  los  asuntos  d ia r ios ,  a le ja  a  Gar f inke l  de  la
fenomeno log ía ,  y  lo  inc l ina  hac ia  e l  es tud io  de  las  "acc iones  s i tuadas"  como
formas l ingü ís t i cas  "púb l i camente"  in te rpre tadas .  A l  descr ib i r  a  és tas  como ob je t i -
vo  de  la  e tnometodo log ía ,  Gar f inke l  p rocura  recur r i r  só lo  en  ra ras  ocas iones  a
te rmino log ía  usadas por  a lgunos  f  i l óso fos  an ter io res ,  y  u t i l i za  en  cambio  los  té rmi -
n o s  " i n d e x a l i d a d "  y  " e x p r e s i ó n  i n d e x a l  r  Q U e  t o m a  d e  l o s  e s c r i t o s  d e  B a r - H i l l e l ,  y
der ivan ,  en  ú l t ima ins tanc ia ,  de  Pe i rce .  Es te  acuñó or ig inar iamente  la  expres ión
"s igno indexa l "  para  re fe r i rse  a l  hecho de  que un  s igno puede tener  d i fe ren tes
s ign i f i cados  en  d is t in tos  contex tos ,  y  que los  "mismos"  componentes  semánt icos
pueden ser  expresados por  s ignos  d is t in tos ,  de  acuerdo con e l  con tex to  (y  v icever -
sa) .  Según Bar -H i l le l ,  más de l  noventa  por  c ien to  de  las  o rac iones-s ignos  dec la ra t i -
vas  que una persona produce en  e l  curso  de  su  v ida  con expres iones  indexa les :  "es
ev idente  que la  mayor ía  de  las  o rac iones  con t iempos de  verbo ,  s in  menc ionar
t o d a s  a q u e l l a s  q u e  c o n t i e n e n  e x p r e s i o n e s t a l e s  c o m o ' y o ' , ' t ú ' , ' a q u í ' , ' a h í ' , ' a h o r a ' ,
'ayet 'y 'éste" ' (Bar-Hi l le l ,  Expresiones indexales, 1970).  Tal como aparecen en el
d iscurso  cor r ien te ,  esas  expres iones  son la  mater ia  misma con que la  ac t iv idad
soc ia l  es  o rgan izada por  sus  miembros  como una rea l i zac ión  prác t ica ,  según
sos t iene Gar f inke l ' ,  bara  los  c ien t í f i cos  soc ia les ,  no  hacen más que obs t ru i r  la
descr ipc ión  de  la  ac t i v idad soc ia l .  Cas i  todas  las  d iscus iones  fo rmales  sobre  e l
método de  las  c ienc ias  soc ia les  se  ocupan de  " remediar "  las  expres iones  indexa-
les ,  en  un  in ten to  por  vo lcar las  en  fo rmas que las  l iberen  de  su  carác ter  indexa l .
Según Gar f inke l ,  no  es  ta rea  de  la  e tnometodo log ía  " reparar "  las  expres iones
indexa les .  "Las  expres iones  indexa les-escr ibe-  no  son exc lus ivas  de  las  exp l i ca-
c iones  de  los  legos .  Son igua lmente  comunes en  las  exp l i cac iones  de  los  p ro fes io -
na les .  Por  e jemplo ,  la  fó rmula  de l  lengua je  na tura l :  ' La  rea l idad ob je t i va  de  los
hechos soc ia les  es  e l  p r inc ip io  fundamenta l  de  la  soc io log ía ' ,  los  p ro fes iona les  la
escuchan,  según la  ocas ión ,  como una de f in ic ión  de  las  ac t iv idades  de  los  miem-
bros  de  la  asoc iac ión ,  como su  lema,  ta rea ,  meta ,  rea l i zac ión ,  jac tanc ia ,  lanzamien-
to  de  ventas ,  jus t i f i cac ión ,  descubr imien to  o  impu lso  de  inves t igac ión"  (Gar f inke ly
Sacks ,  1970) .

E l  uso  de  expres iones  indexa les  en  e ld iscurso  ord inar io  imp l ica  que los  ac tores
sean capaces  de  u t i l i za r  un  conoc imien to  que se  da  por  supuesto ,  en  func ión  de l
cua l  es tán  capac i tados  para  ub icar  su  sent ido .  Es te  conoc imien to  no  es  nunca a lgo
dado,  s ino  que depende de  la  re f lex iv idad de  las  exp l i cac iones  de  los  ac tores ;  és tas
son e lementos  cons t l tu t i vos  de  lo  que t ra tan .  Los  ac tores  soc ia les  dan por  sentada
esta  misma re f lex iv idad en  los  o t ros ,  y  hacen uso de  es te  conoc imien to  para
rea l i zar  "cua lqu ie r  porc ión"  de  conducta  soc ia l .  "Los  miembros  conocen y  requ ie -
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ren ,  cuentan  con es ta  re f lex iv idad y  la  u t i l i zan  para  produc i r ,  rea l i zar ,  reconocer  o
demost ra r  la  adecuac ión  rac iona l  para  todos  los  p ropós i tos  p rác t icos  de  sus  proce-
d imien tos  y  ha l lazgos"  (H.  Gar f inke l ,  op .  c i t . ,  1967) .  En cua lqu ie r  conversac ión  en t re
dos  o  más personas,  la  "exp l i cab i l idad"  de  los  fenómenos es  obra  de  un  t raba jo
mutuo de  los  par t i c ipantes :  e l lo  puede ser  en tend ido  como un con jun to  de  prác t i -
cas  g losadoras ,  por  las  cua les  los  hab lan tes  en  la  s i tuac ión  par t i cu la r  de l  lengua je
expresan a lgo  d is t in to  de  lo  que pueden dec i r  exac tamente  con igua l  número  de
pa labras .

Todo es to  parece presuponer  también  la  ex is tenc ia  de  c ie r tas  reg las  tác i tas ,  un
mundo soc ia l  basado en  tác i tos  en tend imien tos ,  los  cua les ,  pese a  su  impor tanc ia
como fundamento  de  todo lo  demás,  son f rág i les  y  fác i les  de  e lud i r .  En  resumen,
para  Gar f inke l  los  c imien tos  cu l tu ra les  son precar ios  y  aparentemente  su  segur idad
reposa,  en  c ie r ta  med ida ,  en  su  inv is ib i l idad  o  en  e l  hecho que se  los  da  por
sentados .  Cuando se  vue lven v is ib les ,  s in  embargo,  p ie rden su  f i rmeza con bas tan-
te  fac i l idad .  A  d i fe renc ia  de  Parsons ,  Gar f inke l  no  t ransmi te  n ingún ind ic io  de  que
los  c imien tos  soc ia les  posean una es tab i l idad  inconmov ib le .

Gar f inke l  no  examina las  d i fe renc ias  concre tas  en  e l  carác ter  espec i f i co  de  esas
d iversas  reg las  tác i tas .  Ded ica ,  en  cambio ,  su  pr inc ipa l  a tenc ión  a  demost ra r ,
p r i m e r o ,  s u  e x i s t e n c i a ,  y ,  s e g u n d o ,  e l  p a p e l q u e  c u m p l e n  p r o p o r c i o n a n d o  u n  s ó l i d o
basamento  para  la  in te racc ión  soc ia l .  Como resu l tado de  es to ,  cada reg la  as í
expuesta  t iende a  parecer  un  tan to  a rb i t ra r ia ,  ya  que no  se  le  as igna n inguna
func ión  espec í f i ca  n i  d i fe ren te  impor tanc ia  y  es ,  en  rea l idad,  in te rcambiab le  con
ot ras  d iversas ,  todas  las  cua les  cont r ibuyen de  a lguna manera  a  es tab lecer  e l
marco  es tab i l i zador  de  la  in te racc ión .  Es  p laus ib le  suponer  que a lguna o t ra  reg la
podr ía  cumpl i r  con  igua l  e f i cac ia  es ta  func ión  es tab i l i zadora .  Por  ende,  su  en foque
conduce a  conceb i r  esas  reg las  como convenc iones ,  y ,  de  es te  modo,  a  cons iderar
la  soc iedad como a lgo  depend ien te  de  lo  meramente  convenc iona l ,  o  sea,  de  lo  que
son,  en  verdad,  las  reg las  de l juego.  Gar f inke l  sue le  exp l i car  d ichas  reg las  med ian te
" d e m o s t r a c i o n e s " ,  s i m i l a r e s  a  j u e g o s ,  d e  l o  q u e  s u c e d e  c u a n d o  a l g u n o s  h o m b r e s ,
s in  enunc ia r  a  o t ros  sus  propós i tos ,  p roceden a  v io la r  de l iberadamente  esos  en ten-
d imien tos  tác i tos .  Y  a t r ibuye a  todas  las  par tes  de  la  soc iedad,  inc luyendo la  c ienc ia
(con su  método r iguroso) ,  una dependenc ia  respec to  de  esas  reg las  y  p roced imien-
tos  a rb i t ra r ios  basados en  e l  sen t ido  común.  Conc ibe  la  par te  verdaderamente
i m p o r t a n t e  d e l  m u n d o  s o c i a l  c o m o  a l g o  c a s i  i n v i s i b l e ,  u n  m u n d o  t a n  f a m i l i a r  q u e  s e
lo  da  por  sent ido  y  pasa inadver t ido .  Gar f inke l  se  p lan tea  la  mis ión  de  des t ru i r  es te
"dar  por  sentado"  y  despo jar  a l  c im ien to  cu l tu ra l  "de l  manto  que lo  hace inv is ib le " .
No se  ded ica  a  ub icar  los  lugares  comunes conoc idos  dent ro  de  a lgún marco
teór ico ,  do tándo lo  as íde  un  mayor  s ign i f i cado y  enr iquec iendo con é l  la  exper ien-
c ia .  Gar f inke l  asp i ra ,  sobre  todo,  a  desnudar  y  desenmascarar  e l  lugar  común
i n v i s i b l e .

S in  embargo,  ser ía  e r róneo pensar  que Gar f inke l  es tá  in te resado en  deve la r
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aque l los  c lmien tos  cu l tu ra les  ocu l tos  so lamente ,  ya  que sus  inves t igac iones  t ienen
l u g a r  e n  g r a n  m e d i d a  e n  l o s  " m u n d o s  e n  p e q u e ñ a  e s c a l a " .  A s í ,  l a  o b r a  d e  G a r f i n k e l
a t a c a  a l  s e n t i d o  c o m ú n  d e  l a  r e a l i d a d .

LA ETNOMETODOLOGÍA,  LA L INGUiSTICA Y LA SOCIOLOGIA

El  aná l i s is  de  las  expres iones  indexa les  t iene  c la ras  e  impor tan tes  imp l icac iones
p a r a  l a  l i n g ü í s t i c a ,  e n  l a  q u e  h a  s i d o  e v i d e n t e  d e s d e  h a c e  m u c h o  t ¡ e m p o  q u e  l a
"semánt ica"  no  puede ser t ra tada en  func ión  de  las  p rop iedades es t ruc tura les  de l
lengua je  cons iderado como un s is tema abs t rac to  y  comple to  de  "s ignos" ,  "pa la -
b r a s "  o  i n c l u s o  " o r a c i o n e s " .  S e  t r a t a  d e  u n  p u n t o  q u e  h a  r e c i b i d o  e x t r a o r d i n a r i o
impu lso  de  los  escr i tos  de  w i t tgens te in ,  Aus t in  y  Ry le ,  y  como consecuenc ia  de l
a b a n d o n o  g e n e r a l  d e  l a  i d e a  a s u m i d a  e n  u n a  g e n e r a c i ó n  a n t e r i o r  p o r  l a  t e o r í a  d e
Russe l l  sobre  las  descr ipc iones .  Las  ideas  de  Aus t in  en  par t i cu la r  y  c ie r tas  in te rpre-
t a c i o n e s  d e l  W i t t g e n s t e i n  d e l  ú l t i m o  p e r í o d o  t i e n d e n  a  r e c o m e n d a r  u n  a n á l i s i s
descr ip t i vo  y  de ta l lado de l  s ign i f i cado de  las  pa labras  en  e l  lengua je  cor r ien te :
p r i n c i p a l m e n t e ,  c o n  e l  f i n  d e  r e s o l v e r  a l g u n a s  c u e s t i o n e s  t r a d i c i o n a l e s  d e  l a  f i l o s o -
f ía .  As í ,  se  puede ver  c ie r to  sent ido  en  la  a f i rmac ión  de  Gar f inke l  de  que los  es tud ios
ú l t imos de  Wi t tgens te in  pueden en tenderse  ba jo  e l  aspec to  de  que examinan " las
conversac iones  de  los  f i lóso fos  como fenómenos indexa les . . .  y  como una descr ip -
c ión  de  es tos  fenómenos s in  in tenc¡ón  de  remediar los"  (Gar f inke l  y  Sacks ,  1970) .
Hay ev identes  conex iones  en t re  es te  comentar io ,  que der iva  de  los  ob je t i vos  de  la
e tnometodo log Ía  ta l  como los  de f ine  Gar f inke l ,  y  la  obra  de  rec ien tes  f i lóso fos  de l
l e n g u a j e ,  q u e  a r r i b a r o n  a  l a  c o n c l u s i ó n  d e  q u e  " l a  u n i d a d  d e  l a  c o m u n i c a c i ó n
l ingüís t i ca  no  es ,  como se  supuso genera lmente ,  e l  s ímbo lo ,  la  pa labra  o  la  o rac ión ,
n i s i q u i e r a  e l s i g n o  d e l s í m b o l o ,  l a  p a l a b r a  o  l a  o r a c i ó n ,  s i n o  m á s  b i e n  l a  p r o d u c c i ó n
o  e m i s i ó n  d e l s í m b o l o ,  l a  p a l a b r a  o  l a  o r a c i ó n  e n  l a  e j e c u c i ó n  d e l a c t o  d e l  l e n g u a j e "
extraído deA. Giddens. l -as nuevas reglas del método sociológico, 1987).  Pero la
mayor ía  de  ta  les  f  i l óso fos  y  l ing  ü  i s tas  pa  rece  t ra ta r  todav ía  las  expres iones  como e l
p roduc to  de  ac tores  ind iv idua les  abs t rac tos ,  o  en  fo rma a l te rna t iva ,  ta l  como se
re lac ionan con reg las  o  convenc iones  l ingü ís t i cas  igua lmente  abs t rac tas ,  an tes  que
como conversac iones  s i tuadas  en  e l  t iempo ent re  personas.  La  impor tanc ia  de  la
d i fe renc ia ,  como lo  ind ican los  es tud ios  de  Gar f inke l ,  Sacks ,  Scheg lo f f  y  o t ros ,
puede ser  no tab le .  Los  s ign i f i cados  t ransmi t idos  por  las  expres iones  son or ig ina-
das  en  e l  p roceso de  conversac iones  rea les ,  med ian te  e l  modo en  que e l  " t raba jo
conversac iona l "  se  rea l i za  en  una s i tuac ión :  hay  par tes  de  la  conversac ión  que son
medios  por  los  que la  conversac ión  misma,  y  de  es ta  manera  también  los  s ign i f i ca-
dos  de  sus  expres iones  componentes ,  es  g losada o  carac ter izada.

S i  lo  d icho  has ta  ahora  nos  demuest ra  la  impor tanc ia  que las  ideas  de  Gar f inke l
pueden tener  para  la  l ingü ís t i ca ,  ¿qué se  puede dec i r  de  sus  re lac iones  con la
soc io log ía?  Según lo  dec la rado por  e l  m ismo Gar f  inke l ,  as ícomo la  f i loso f  ía  de ja  a l
mundo ta l  como es tá ,  la  e tnometodo log ía  de ja  a  la  soc io log ía  ta l  como es tá .  Nos
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d ice ,  pues ,  que " los  es tud ios  e tnometodo lóg icos  no  es tán  d i r ig idos  a  fo rmular  o
d iscu t i r  cor rec t ivos" ,  que "aunque es tán  d i r ig idos  a  la  p reparac ión  de  manua les
sobre  métodos  soc io lóg icos ,  no  son en  modo a lguno sup lementos  para  e l  p roced i -
mien to  cor r ien te ,  s ino  que son d is t in tos  de  és tos" ,  y  que "no  in ic ian  n i  es t imu lan
d iscus iones  sobre  la  ap l i cac ión  de  la  e tnometodo log ía"  (H.  Gar f inke l ,  op .  c i t . ,  1967) .
Es tas  a f i rmac iones  parecen l levar  cons igo  dos  aspec tos .  Pr imero ,  que e l  p ropós i to
de la  e tnometodo log ía  es  hacer  que la  exp l i cab i l idad  de  las  p rác t icas  soc ia les  sea
exp l icab le  en  s í  m isma,  pero  no  " remediar "  las  expres iones  indexa les  a l  modo de
las  teor ías  que t ra tan  de  c las i f i car  y  exp l i car  es tas  prác t icas  en  un  n ive l  genera l .
Segundo,  que,  en  consecuenc ia ,  e le tnometodó logo no  d i fe renc ia ,  para  e lp ropós i -
to  de  sus  es tud ios ,  en t re  la  soc io log ía  que los  miembros  legos  de  la  soc iedad
rea l i zan  en  e l  curso  de  su  v ida  co t id iana y  la  soc io log ía  que rea l i zan  losc ien t í f i cos
soc ia les  p ro fes iona les  (concepc ión  mon is ta  ya  an tes  desar ro l lada) .  A  pesar  de  que
estos  ú l t imos t ienen un  "p rograma de rece tas"  que es  mucho más ambic ioso  que e l
de  los  an ter io res ,  la  c ienc ia  soc ia l  es  una rea l i zac ión  prác t ica  igua l  a  cua lqu ie ro t ra
fo rma rac iona lmente  exp l i cab le  de  ac t iv idad soc ia l ,  y  puede ser  es tud iada como ta l .
En e l  caso de  que es to  l legue a  aparecer  como abogar  por  una espec ie  de  soc io log ía
de la  soc io log ía ,  Gar f inke l  dec la ra  que ex is ten  d i fe renc ias  i r reconc i l iab les  de  in te -
rés  en t re  lo  que l lamamos "aná l is is  cons t ruc t ivo" ,  o  soc io log ía  o r todoxa,  y  la
e tnometodo log ía ,  a l  parecer  porque es ta  ú l t ima debe l im i ta rse  a l  es tud io  de  las
expres iones  indexa les  en  toda su  var iedad empí r ica .

Dado que hay  c la ras  d i fe renc ias  en t re  las  ideas  de  Gar f inke ly  las  de  o t ros  que
adoptaron  e l  té rmino ,  la  "e tnometodo log ía"  no  puede ser  eva luada fác i lmente
como una to ta l idad .  La  ac t i tud  de  " ind i fe renc ia  e tnometodo lóg ica" ,  en  la  que
ins is te  Gar f inke l ,  no  se  mant iene con la  imper tu rbab i l idad  que ser ía  esperab le  s i
rea lmente  ex is t ie ra  e l  ab ismo lóg ico  que se  supone hay  en t re  la  e tnometodo log ía  y
la  soc io log Ía .  Es to  no  deb iera  sorprender  s i  se  recuerda e l  pape l  que desempeñaron
los escr i tos de Schutz, con su proyecto de "reconst i tuir"  la sociología, como factor
in f luyente  sobre  e l  desar ro l lo  de  las  ideas  de  Gar f inke l .  Los  t raba jos  de  és te  es tán
en verdad p lagados de  observac iones  sobre  e l  aná l i s is  cons t ruc t ivo"  y  d i f í c i lmente
muest ran  una ac t i tud  de  ind i fe renc ia  hac ia  é l  m ismo.  Hay un  res iduo bas tan te  c la ro
de la  obra  de  Schutz ,  por  e jemplo ,  en  la  observac ión  de  que "e l  mundo fami l ia r  de l
sent ido  común de la  v ida  co t id iana e je rce  una s ingu la r  y  obs t inada soberanía  sobre
las  pre tens iones  de  los  soc ió logos  de  una exp l i cac ión  adecuada"  (H.  Gar f inke l ,
Estudios en Etnometodología, 1967).  De todos modos, la etnometodología, en
tan to  ex is ta  rea lmente  un  " t ipo  de  es tud io"  de f in ido  que sea d igno de  des ignar lo
como un té rmino  espec ia l ,  no  puede ser  más ind i fe ren te  hac ia  la  soc io log ía  que lo
que la  soc io log ía  puede ser lo  hac ia  aqué l la .  S i  e l lo  no  resu l ta  ev idente  en  fo rma
inmedia ta ,  lo  es ,  a l  menos parc ia lmente ,  pues to  que la  mayor ía  de  los  e tnometodó-
logos  reúnen en  un  so lo  con jun to  toda una ser ie  de  cues t iones  que,  aunque a  veces
superponen,  son lóg icamente  separab les  en t re  s í ,  En t re  és tas  se  inc luyen e l  p rob le -
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ma de la  " rac iona l idad"  en  la  acc ión  y  la  comunicac ión ;e l  de  la  re lac ión  en t re  los
conceptos  legos  y  los  técn icos ,  y  e l  de  la  " indexa l idad" .

ALGUNAS cRiTtcAS A LA ETNoMEToDoLoGIA

Como ya  habíamos d icho an ter io rmente ,  Gar f inke l  d is t ingue dos  t ipos  g loba les  de
" r a c i o n a l i d a d " ,  a  s a b e r :  l a  d e  l a  c i e n c i a  y  l a  d e l s e n t i d o  c o m ú n .  S i n  e m b a r g o ,  p a r a

a lgunos au tores ,  por  e jemplo  Giddens,  es ta  d is t inc ión  no  es  en  rea l idad lóg icamen-
te  de fend ib le .  En pr imer  lugar ,  c ie r tos  e lementos  de  lo  que Gar f inke l  l lama " rac io -

n a l i d a d e s  c i e n t í f i c a s "  s o n  n e c e s a r i a s  a l d a r  u n a  e x p l i c a c i ó n  d e  l a  e x p l i c a b i l i d a d  d e
las  acc iones ,  o  sea,  a l  hacer  in te l ig ib le  su  in te l ig ib i l idad .  Es tos  e lementos  deben
estar  conec tados  con los  de  los  mismos ac tores  legos ,  o  e l  resu l tado será  un  gran
r e l a t i v i s m o .  S e g u n d o ,  e l  i d e n t i f i c a r  l a  r a c i o n a l i d a d  c o n  l a  " e x p l i c a b i l i d a d "  i m p i d e
que se  rea l i ce  la  descr ipc ión  de  los  ac tos  y  comunicac iones  por  med io  de  un
aná l is is  de  la  conducta  mot ¡vada con un  propós i to ,  es  dec i r ,  de  los  es fuerzos  de  los
actores por real izar intereses def inidos. Esto expl ica, al  parecer de Giddens, el
carác ter  "vac ío"  de  los  in fo rmes sobre  in te racc iones  y  conversac iones  que aparece
en los  escr i tos  de  Gar f inke l  y  o t ros  in f lu idos  por  é1 .  E l  uso  de  expres iones  ta les
como hacer  la  burocrac ia ,  "hacer "  la  f í s ica  nuc lear ,  e l  t ra ta r las  como "prác t icas

ingeniosas" ,  real izaciones práct icas, etc. ,  es por lo tanto, engañoso' El  "  hacer" una
prác t ica  soc ia l  s ign i f i ca  mucho más que vo lver la  exp l i cab le ,  y  es to  es  prec isamente

lo  que la  conv ie r te  en  una rea l i zac ión .
En tan to  la  ac t i tud  de  " ind i fe renc ia  e tnometodo lóg ica"  es  manten ida  con ser ie -

dad,  nada puede dec i rse  sobre  la  re lac ión  en t re  las  exp l i cac iones  de  ac tores  y

observadores  sobre  la  acc ión .  Para  Gar f inke l  cada cua l  es  t ra tado como un miem-
bro ,  inc luso  los  c ien t í f i cos  soc ia les ;  la  soc io log ía  es  meramente  e l  razonamiento
soc io lóg ico  prác t ico  de  los  soc ió logos .  Ahora  b ien :  podemos aceptar  que e l  c ien t í f i -
co  soc ia l  es tá  inmerso  en  e l  mundo soc ia l  que t ra ta  de  descubr i r  y  ana l i zar  de  un
modo par t i cu la r  que es  d is t in to  de  aqué l  en  que e l  espec ia l i s ta  de  las  c ienc ias
natura les  es tá  inmerso  en  e l  suyo,  Pero  hay  un  despropós i to  inherente  en  e l  punto

de v is ta  de  Gar f inke l  que reve la  que no  puede e lud i r  más que cua lqu ie r  o t ro  las
cues t iones  p lan teadas por  la  re lac ión  en t re  las  exp l i cac iones  de  los  ac tores  y  las  de
los  observadores .  Es to  se  demuest ra  fác i lmente  s i  se  seña la  que la  e tnometodo lo-
g ía  es  en  s ímisma una háb i l  p rác t ica  que sus  adherentes  vue lven exp l i cab les .  Por
cons igu ien te ,  ser ía  pos ib le  adoptar  una ac t i tud  de  " ind i fe renc ia  e tnometodo lóg i -
ca"  hac ia  los  miembros  que hacen la  e tnometodo log ía ;  y  adoptar  una ac t i tud  de
" ind i fe renc ia  e tnometodo lóg ica"  hac ia  es tos  o t ros  miembros  que hacen la  e tno-
metodo log ía  de  la  e tnometodo log ía ;  y  as í  suces ivamente  has ta  e l  in f in i to .  La
misma d i f i cu l tad  reaparece en  los  escr i tos  de  qu ienes  rechazan la  pos tura  de  la
" ind i fe renc ia  e tnometodo lóg ica"  en  favor  de  un  in ten to  de  rec t i f i ca r  los  que se  ven
como f racasos  de l  "aná l i s is  cons t ruc t ivo" .  E l tema pr inc ipa l  res ide  en  que los  da tos
que fo rman las  observac iones  en  re lac ión  con las  cua les  los  soc ió logos  cons t ruyen
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sus  teor ías  e  in ten tan  ver i f i car las  depende de l  " t raba jo"  p rev io  rea l i zado por  los

ac tores  legos .  La  inves t igac ión  es tá  cond ic ionada por  e l  pape l  que juegan e l
conoc imien to  de l  sen t ido  común o  las  "expec ta t i vas  de  fondo"  de  los  ac tores ,  en
c u a n t o  a  d e f i n i r  e l  f e n ó m e n o  c o m o  f e n ó m e n o ,  p o r  e j e m p l o ,  c o m o  u n  " s u i c i d i o "  o
"ac to  c r im ina l " .  E l  observador  c ien t í f i co  soc ia l ,  de  acuerdo con es ta  idea,  es tud ia
las  "expec ta t i vas  de  fondo" ,  para  lograr  una des ignac ión  vá l ida  o  "exac ta"  de l
fenómeno.  S in  embargo,  se  acepta  que lo  que los  miembros  e  inves t igadores
ro tu lan  como datos  v  descubr imien tos  debe ser  en tend ido  con re fe renc ia  a  las
expec ta t i vas  de  fondo,  pero  ¿de qu ién? Porque s i  son  las  de l  observador  apar te  de
la  de  los  ac tores  invo lucrados ,  e l  resu l tado es  una regres ión  in f in i ta .  Las  expec ta t i -
vas  de  fondo de l  observador ,  ana l i zando las  expec ta t i vas  de  fondo de  los  ac tores ,
deber ían  Ser  ana l i zadas  por  un  segundo observador ,  que por  SUpuesto  recur re  a
sus  prop ias  expec ta t i vas  de  fondo para  hacer lo ,  y  as ísuces ivamente .  Las  "perp le j i -

dades"  no  resue l tas  en  e l  t raba jo  de  a lgunos  de  es tos  au tores  se  man i f ies tan  por  e l
carác ter  insos ten ib le  de  las  conc lus iones  a  las  que son conduc idos :  por  e jemplo ,
que los  fenómenos soc ia les  ex is ten  só lo  en  tan to  los  ac tores  legos  los  c las i f i can  o
ident i f i can  como "ex is ten tes" .  Es to  se  e jempl i f i ca  en  propos ic iones  tan  ex t raord i -
nar ias  como la  a f i rmac ión  de  que,  pues to  que los  "su ic id ios"  son ca tegor izados  por
los  func ionar ios  an tes  de  ub icar los  en  las  es tad ís t i cas ,  "no  se  puede dec i r  cor rec ta-
mente  que los  su ic id ios  ex is tan  (es  dec i r ,  que sean cosas)  mien t ras  no  se  haya
hecho una ca tegor izac ión ,  Por  o t ra  par te ,  pues to  que ex is ten  grandes d isc repanc ias
ent re  las  par tes  in te resadas en  la  ca tegor izac ión  de  casos  de l  mundo rea l ,  se  puede
d e c i r  g e n e r a l m e n t e  q u e  l o s  s u i c i d i o s  e x i s t e n ,  y  n o  e x i s t e n  a l  m i s m o  t i e m p o . . . "
(ex t ra ído  de  A.  G iddens,  op .  c i t . ,  1987) .

Para  es tar  en  cond ic iones  de  ex t raer  los  e lementos  de  rea l  in te rés  e  impor tanc ia
d e  l o s  e s c r i t o s  d e  G a r f i n k e l ,  y  p o r  l o  m e n o s  e n  a l g u n o s  i n f l u i d o s  p o r  é 1 ,  e l  c í r c u l o
lóg ico  en  e l  cua l  se  enc ie r ra  la  e tnometodo log ía  debe ser  somet ¡do  a  un  aná l is is
f i losó f ico  más ampl io .  "No ser ía  exac to ,  por  supuesto ,  dec i r  que Gar f inke l ,  o  los  que
procuraron  ap l i car  a lgo  de  lo  que é l  sos t iene sobre  la  recons t rucc ión  de  la  "soc io lo -
g ía  o r todoxa" ,  no  toman conc ienc ia  de  es ta  c i rcu la r idad.  Por  e l  con t ra r io ,  parecen

adoptar  e l  punto  de  v is ta  de  que e l la  puede ser  ap l i cada de  un  modo fecundo"  (A .

G i d d e n s ,  o p .  c i t . ,  1 9 8 7 ) .

R E F L E X I Ó N  F I N A L

Así  como hemos v is to  en  e l  t ranscurso  de l  p resente  t raba jo ,  la  e tnometodo log ía
co loca  su  a tenc ión  pr inc ipa lmente  en  aque l las  ac t iv idades  de  la  v ida  co t id iana,  en
las  fo rmas de  expres ión  de  los  ac tores  " legos"  y ,  en  de f in i t i va ,  en  una reva lo r iza-
c i ó n  d e l  d e n o m i n a d o  c o n o c i m i e n t o  d e l  " s e n t i d o  c o m ú n " .

En la  e tnometodo log ía  res ide  un  impu lso  por  in te r rumpi r  las  ru t inas ,  de tener  e l
mundo y  e l  t iempo.  Reposa en  una percepc ión  de l  carác ter  convenc iona l  de  las

reg las  subyacentes  (o  tác i tas ) ,  donde és tas  aparecen como carentes  de  va lo r
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i n t r ínseco,  como arb i t ra r ias ,  aunque esenc ia les  para  cont inuar  las  ru t inas .  La  e tno-
metodo log ía  p resenta  una espec ie  de  hos t i l i dad  hac ia  " las  cosas  ta l  como son" ,
t ra ta  de  demost ra r  la  vu lnerab i l idad  de l  mundo co t id iano a  su  desorgan izac ión
median te  la  t ransgres ión  de  esos  supuestos  tác i tos .  Por  lo  tan to ,  ta l  como lo  ind ica
G o u l d n e r  ( " L a  c r i s i s  d e  l a  s o c i o l o g í a  o c c i d e n t a l " ,  1 9 7 0 ) ,  h a y  b a j o  l a  d e m o s t r a c i ó n
e t n o m e t o d o l ó g i c a  u n a  e s p e c i e  d e  i m p u l s o  a n a r q u i s t a ,  u n  a n a r q u i s m o  a m a b l e .  T a l
anarqu ismo,  cont inúa Gou ldner ,  a t raerá ,  en  c ie r ta  med ida ,  a  la  juventud  y  a  o t ras
personas a l ienadas de l  s ta tu  quo.  Permi te  a  los  jóvenes a l ienados desaf ia r  con
re la t i va  segur idad a l  o rden es tab lec ido ,  y  exper imentar  su  prop ia  po tenc ia .  La
"demost rac ión"  e tnometodo lóg ica  es ,  en  rea l idad,  una espec ie  de  mic roconf ron ta-
c ión  con e l  s ta tu  quo y  una res is tenc ia  no  v io len ta  f ren te  a  é1 .  Es  una rebe l ión
sus t i tu t i va  y  s imbó l ica  cont ra  una es t ruc tura  g loba l  que la  juventud  no  puede,  y  a
m e n u d o  n o  d e s e a ,  m o d i f i c a r .  S u s t r t u y e  l a  r e v o l u c i ó n  i m p o s i b l e  p o r  l a  r e b e l i ó n
p o s i b l e .

Por  o t ra  par te ,  ser ía  adecuado también  re fe r i rse  a  la  ac t i tud  de l  e tnometodó lo-
g o  h a c i a  e l  " h o m b r e " ; q u i z á s  n o  s e a  l a  m á s  a d e c u a d a  e n  n u e s t r a  é p o c a , y a  q u e  n o
aprehende a l  hombre  rea lmente  en  su  contex to  h is tó r ico-soc ia l ,  y  en  su  re lac ión
con los  o t ros .  Por  es to  resu l ta  de  gran  impor tanc ia  pensar  en  un  aná l is is  ampl io  de
l o  q u e  e s  l a  e t n o m e t o d o l o g í a  y  d e  l a s  i m p l i c a c i o n e s  q u e  l l e v a  c o n s i g o .  E s t a  t a r e a  n o
resu l ta  fác i l ,  no  só lo  por  la  d isgres ión  de l  mater ia l  ex is ten te  a l  respec to ,  s ino
también  por  la  poca d i fus ión  que ha  ten ido  es ta  cor r ien te  en  nues t ro  pa ís .  Deb ido  a
es to ,  esperamos que e l  p resente  t raba jo  cont r ibuya a  lograr  es ta  ta rea .
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