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Resumen

El ámbito de la metodología de la investigación es par-
te medular de todo proyecto que busque generar cono-
cimiento y transformación. Desde este último aspecto, 
es importante tomar en cuenta no sólo la metodología 
tradicional que ciertamente debe estar presente en todo 
tipo de trabajo, sino también aquella que incite la de-
construcción de parámetros y relaciones durante el acer-
camiento a un tema. Precisamente, nos referimos a as-
pectos como la colaboración y el diálogo con el otro, con 
quien estamos conociendo un nuevo mundo a partir de 
otras nociones, y así plantear nuevas formas epistemo-
lógicas desde múltiples interpretaciones más allá de las 
del investigador. A su vez, se propone una deconstruc-
ción al momento de generar conocimiento a través de un 
acercamiento distinguido hacia un contexto particular, 
por ejemplo, cuestionar lo obvio, lo aparente, plantearse 
lo no dicho, o irse por los márgenes del propio proyecto 
de investigación. De esta manera, no sólo se encontra-
rán nuevos aspectos a considerar, sino también nuevas 
formas para construir y diseñar metodológicamente una 
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perspectiva hacia un área del cual logramos abrir nue-
vos sentires y significados al momento de plantear un 
proyecto, así como visualizar propuestas de diseño con 
él y su campo.
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ciencias sociales.

Sabemos que toda investigación teórica, científica y 
académica, conlleva una metodología específica la cual 
funge como sistema medular que sostiene la estructura 
de un proyecto. Si bien, desde hace bastante tiempo se 
ha utilizado y abordado una metodología tradicional y 
sumamente necesaria para que una investigación tenga 
coherencia, orden y sentido. Pero además de esta cues-
tión, surgen variantes metodológicas que no necesaria-

Un enfoque desde las ciencias sociales
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mente están peleadas con los esquemas clásicos de un 
método, sino que plantean nuevas propuestas, enfoques 
y acercamientos fuera de los paradigmas hegemónicos 
ya establecidos los cuales cuestionan las formas en las 
que solemos abordar un tema de interés. A esto es a lo 
que llamamos metodologías deconstructivas.

Siempre que hemos elegido un campo de estudio, 
debemos preguntarnos no solamente por qué lo esta-
mos investigando sino cómo nos estamos acercando a 
él, planteando la pregunta de investigación desde una 
noción autocrítica e introspectiva con el sentido de sa-
ber qué hay de nosotros en esos temas, qué nos lleva a 
quererlos conocer, por qué elegimos esos y no otros, por 
qué en esta época de nuestra vida, y por supuesto, cuál 
es nuestra posición ideológica, crítica, e incluso política 
ante lo que nos estamos acercando −desde una mira-
da autorreflexiva−, y qué influencias nos acompañan en 
nuestra mirada analítica. Si bien, a veces no sabemos 
desde dónde estamos observando y conjeturando aque-
llo que analizamos, y es por ello que reitero la necesidad 
de detenerse a pensar en todo lo que a veces damos por 
hecho sin cuestionarlo.

Las preguntas anteriores se plantean con el fin de ir 
más allá de lo que corresponde un análisis teórico. Cier-
tamente es importante reconocer que en el acto de in-
vestigar se busca entender, develar lo que quizá no se ha 
dicho desde muchos aspectos; pero también, se pretende 
aportar desde un enfoque que trascienda los umbrales 
académicos, es decir, que también trastoque las formas 
de ser y ver a la vida, a las prácticas y parámetros que 
tenemos establecidos, a lo que damos por hecho, para 
ver qué aspectos de nuestra existencia y nuestro alrede-
dor requieren su atención crítica.

Es así que desde el momento en el que nos coloca-
mos ante un campo de trabajo, también son importantes 
varios puntos: uno, considerar los aspectos insignifican-
tes que a primera instancia pareciera que no tuvieran 
relevancia cuando realmente pueden aparecer como ele-
mentos científicos; dos, cuestionar lo obvio, lo que es 
evidente y percatarnos de sus múltiples sentidos; tres, 
romper con el sentido común y preguntarnos sobre esas 
verdades establecidas o miradas convencionales; cuatro, 

observar lo insignificante, lo infraordinario (Georges 
Perec) −y convertirlo en científico−, que nos cuestiona a 
nosotros mismos, y darnos cuenta de su valor clave en lo 
que buscamos entender; y cinco, identificar los puentes 
que unen diferentes líneas teóricas entre brechas que no 
se han explorado (gap-spotting1), y así encontrar aque-
llos aspectos del mundo que aún falta descifrar.

Además de los cinco puntos planteados, es de suma 
importancia considerar lo que muchos teóricos llaman la 
metodología colaborativa y las relaciones horizontales 
dentro de la investigación2. Esto considera la relevancia 
de la relación que tenemos con el otro, la otredad, en el 
sentido de que no sólo trabajamos con informantes que 
nos comparten sus datos e interpretaciones, sino que 
más bien fungen como colaboradores, aquellos que tam-
bién participan en la creación del conocimiento compar-
tiendo pareceres en las múltiples interpretaciones, en las 
miradas críticas al momento de estar analizando los tes-
timonios, en la elaboración de propuestas para acercarse 
a un espacio de estudio o incidir en algún tema, en el 
planteamiento de actos que trastoquen fibras dentro de 
su propia comunidad y en beneficio de sus integrantes. 

Dicho esto, siempre es importante tener presente pre-
guntas sobre ¿cómo impacta la investigación que estamos 
realizando en los otros con los que estamos interactuan-
do? ¿Cómo escuchamos al otro? ¿Cómo nos acercamos a 
quienes están nutriendo nuestra investigación? Por ello, 
es relevante tener muy presente que toda investigación 
es una relación social, por ende, horizontal y plural.

Algunas de las formas para generar conocimiento 
con este enfoque colaborativo, en el cual se construyen 
nuevas perspectivas y desde saberes alternos,  y los cua-
les siempre incitan al diálogo y a la amplia escucha, son: 
los mapas interpretativos3, en los que se intercambian 

1 . Véase Jörgen Sandberg and Mats Alvesson (2011), “Ways of 
constructing research questions: gap-spotting or problematization?”, 
SAGE Publications.

2 . Véase Sarah Corona Berkin y Olaf Kaltmeier (2012), Irene 
Vasilachis De Gialdino (2006) y (2019), Alfredo Nateras (2019a) 
y (2019b).

3 . Véase David Jiménez Ramos (2019) Pablo Ares y Julia Risler 
(2013).
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distintas nociones, pareceres y significados de mane-
ra grupal sobre un área de estudio; las representacio-
nes gráficas y visuales (como el dibujo, la fotografía, 
el video, e incluso el bordado textil4) como formas de 
autosensibilización; el uso del cuerpo como herramien-
ta de conocimiento (Loïc Wacquant); y la investigación 
ex-céntrica (Burkhard), que se aborda desde las “peri-
ferias” del tema que estemos investigando. Este último 
punto lo explicaré brevemente.

Investigación ex-céntrica (Christiane Burkhard)

“¿Cuál es el contenedor de nuestra investigación?” 
Pregunta Christiane Burkhard desde una incitación a 
ver el enfoque y sentido en el que nos posicionamos 
como investigadores ante un tema. En este caso, ella 
nos provoca reflexionar desde fuera de los paradigmas 
establecidos y mirar hacia los márgenes del objeto de 
estudio, es decir, hacia todo eso que toca y trastoca un 
campo de interés como esos umbrales de la realidad (so-
cial, espacial, e incluso personal).

De esta manera, la propuesta de Burkhard es detec-
tar la razón de ser de las preguntas que nos hacemos 
en un proyecto de investigación desde las periferias (el 
contenedor). Esto se plantea desde un sentido de ‘exca-
var’ dentro de la propia propuesta y alcanzar a ver qué 
toca y trastoca el objeto de estudio con el que estamos 
trabajando en un proyecto.

Una buena ilustración o referencia para esto se ve 
desde el enfoque rizomático que plantean Deleuze y 
Guattari (2008) en cuanto a los múltiples ‘centros’ o 
puntos de origen que surgen desde una perspectiva me-
todológica horizontal e interdisciplinaria. Sobre todo, 
porque se entrelazan redes y saberes de conocimiento. 
Es por ello que la relevancia de las periferias de la inves-
tigación considera las propias periferias de nuestro ser 
(historia de vida, los sueños, los ideales, lo sublime) que 
nos llevan a construir un objeto de estudio, y a su vez 
sacarlo del sentido común.

4 . Véase los trabajos de investigación de Mariana X. Rivera, como 
“La Flor de Xochistlahuaca. Tradición textil, memoria y resistencia” 
(2019), Película Flores de la llanura (2021).

Algunos ejemplos de investigaciones personales 
desde una perspectiva deconstructiva con 

enfoque antropológico

Proyecto Resonancias del silencio. Un estudio sobre la 
relevancia contemporánea del silencio en la Ciudad de 
México (2017)5.

Este proyecto se planteó desde el interés de estudiar 
el concepto del silencio para conocer ciertos aspectos 
sociales, culturales, políticos, económicos, históricos y 
demás de la Ciudad de México. De esta manera me in-
teresaba acercarme a percibir la urbe desde los sentidos, 
en particular, lo que se escucha y principalmente lo que 
no se escucha en la cuidad. Por ello, planteaba el tema 
del silencio como algo no tan evidente, al que a veces 
quizá no le damos su importancia necesaria, y por lo 
mismo es relevante estudiarlo para encontrar cierto tipo 
de aspectos que no se han dicho.

Desde esta investigación me planteó conocer la ciu-
dad desde el sonido y con una búsqueda por lo etéreo 
a partir de la pregunta ¿cómo escuchar lo que no se es-
cucha? ¿cómo entender lo que a veces no es traducido 
en las palabras? ¿qué me dice el silencio sobre la ciu-
dad? Por lo que encontré grandes develaciones desde la 
concepción social sobre el silencio a partir de identificar 
conflictos, situaciones, aspectos importantes, formas de 
organizarse, e incluso planteamientos sobre la confor-
mación del sujeto desde prácticas con el silencio, en par-
ticular, en un contexto urbano como la CDMX.

Dentro de muchos espacios y acontecimientos en los 
que estudié el silencio en esta investigación, apareció un 
hecho inesperado y a la vez potente por su impacto en la 
capital, y me refiero al temblor del 19 de septiembre de 
2017, en el que se vivió un fuerte momento trascenden-
tal por las vidas perdidas y las personas en situaciones 
críticas a causa de varios edificios caídos o dañados en 
el evento telúrico. Dentro de esta situación, el silencio 
tomó cierta relevancia por significar la escucha de las 
vidas atrapadas que aún sobrevivían. En la imagen 1 se 
puede ver el letrero en el que se pide “silencio” a los au-

5 . Véase la tesis completa en http://tesiuami.izt.uam.mx/uam/
aspuam/presentatesis.php?recno=22253&docs=UAMI22253.pdf
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tos que transitan sobre Viaducto Tlalpan para escuchar 
a los posibles atrapados entre los escombros del edificio 
caído del multifamiliar de Tasqueña.

Proyecto Trazos y vivencias en la ciudad nocturna: 
sobre la liminalidad urbana de la noche a través de los 
Paseos Nocturnos de los Bicitekas en la Ciudad de Mé-
xico (2021)6.

Esta investigación parte de estudiar la noche desde 
los bordes, es decir, desde fuera de los ejes convencio-
nales que coloquialmente se encuentran en la ciudad 
nocturna. Una pregunta detonante que me plantee al ini-
cio fue ¿por qué no imaginar un modo diferente de vivir 
la noche urbana?, de manera que me interesaba conocer 
dinámicas alternas desde prácticas sociales distintas a 
“lo habitual” −desde lugares no hegemónicos− dentro 
de la pausa o quietud que genera la noche para muchos 
ámbitos de la ciudad. 

Después de una ardua búsqueda encontré la existen-
cia de una comunidad ciclista en la Ciudad de México, 

6 . Véase la tesis completa en https://bicitekas.org/sites/default/files/
public/manuales/trazos_y_vivencias_en_la_ciudad_nocturna._
alejandra_trejo_poo_web.pdf

Imagen 1. Letrero de “silencio” sobre el Viaducto Tlalpan enfrente del multifamiliar de Tasqueña. 2017. Fotografía de la autora.

la cual, desde hace 25 años hasta la fecha, se reúne to-
dos los miércoles a las 21:30 horas en el Ángel de la 
Independencia para rodar por la urbe; estos ciclistas no 
sólo buscan conocer diversos espacios de la ciudad, sino 
vivir la experiencia de trasladarse en bicicleta durante la 
noche dentro de una caravana. Dicha actividad mostró 
una forma diferente de vivir la ciudad nocturna, eviden-
ciando una alternativa para habitar, percibir, e incluso 
transformar el espacio público de noche, tanto en los 
lugares céntricos como en la periferia de la metrópoli.

Cabe notar que se buscaba explorar el espacio públi-
co a través del movimiento, en el cual el cuerpo fungía 
como herramienta de conocimiento y, por otro lado, se 
producía una parte de la vida nocturna de los ciclistas 
durante los viajes en bicicleta. Desde estos “márgenes” de 
la noche, se encontró otra ciudad dentro de la ciudad que 
diario vemos y habitamos, apareció la ciudad de noche 
a través de la experiencia de las rodadas ciclistas de los 
Bicitekas, quienes propician una invitación a conocer una 
ciudad armoniosa y amigable, distinta a la ciudad que so-
lemos conocer como saturada y propensa al cansancio.
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Esta investigación visibilizó diversos aspectos (algu-
nos ocultos) de la ciudad de noche, tales como múltiples 
comunidades que se activan en el periodo nocturno (ba-
rrios donde salen niños a jugar en las calles, grupos de 
jóvenes que se encuentran en espacios públicos, perso-
nas que ejercen algún trabajo nocturno), actividades que 
se despiertan cuando se oculta el sol (comerciantes noc-
turnos, artistas graffiteros, personal de limpieza, entre 
otros), y por lo tanto, una modificación en el habitar y 
en la apropiación del espacio urbano. En ese sentido, la 
dinámica mostró una posible reconciliación con la ciu-
dad a partir de arrojar ideas o perspectivas para posibles 
propuestas en la planeación de las ciudades, que quizá 
otros investigadores sobre la noche y la ciudad podrían 
desarrollar en un futuro.

Propuesta metodológica para el diseño

Dentro del enfoque desde las ciencias sociales hacia una 
propuesta metodológica deconstructiva, se considera el 
planteamiento que ofrece Daniel Fajardo (2012) a par-
tir de diseñar con perspectiva social. En esta aporta-
ción se argumenta que el diseño no tiene que estar en 
función del consumo, sino que puede posicionarse con 
una incidencia social y colaborativa para reconocer las 
inquietudes, intereses, problemas y necesidades de las 
personas. En ese sentido, nos percatamos que diversas 
propuestas desde el diseño también tocan a las cien-

Imagen 2. Rodada a Culhuacán. 11 de septiembre de 2019. Fotografía de Ángel (participante biciteka).

cias sociales, por lo que se propone que su conjunción 
que evoque una transformación de situaciones y en las 
cuales se logre mirar hacia otros mundos y nociones. 
A partir de aquí, es importante decir que “Entendemos 
el concepto de Diseño Socialmente Responsable como 
la capacidad para abordar problemas fundamentales y 
prioritarios de la sociedad a nivel integral, no solo de-
rivados de exigencias marcadas por las dinámicas del 
mercado” (Barrera Jurado & Quiñones Aguilar, 2009: 
89; citado por Fajardo: 37).

A su vez, se toman en cuenta los aspectos políticos, 
sociales, culturales y ambientales de un contexto a es-
tudiar a partir de diseñar con una ideología crítica y en 
beneficio de la sociedad, en el que el diseño está “ale-
jado del individualismo y entendido como parte de pro-
cesos que transforman realidades” (Fajardo, 2012: 36).

Conclusiones

La propuesta por la metodología deconstructiva incita a 
plantear otras miradas y enfoques que buscan conocer 
en contra de lo que nos es conocido, de lo que ya damos 
por hecho, para tener en cuenta aquellos bordes y perife-
rias desde las redes que entrelazan los diversos métodos 
de acercamiento, y que son necesarios al momento de 
plantear una investigación que trascienda más allá de un 
análisis, o de la academia, y trastocar otras realidades 
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Imagen 3. Rodada llegando al Ángel de la Independencia a las 1:00 
hrs. 2019. Fotografía de la autora.

no sólo con el interés de incidir en ellas, sino en también 
aprender de sus propios saberes, historias y propuestas, 
necesarias para un mundo íntegro y des-centralizado.

Se busca construir un cuerpo metodológico más allá 
de lo que vayamos a narrar, escribir, o analizar, en el 
sentido de considerar los márgenes de los contextos que 
estamos abordando, en los que no sólo miramos desde 
un solo centro, sino desde aquellos que también son par-
te de la realidad.

No sólo es una cuestión de investigar desde nuestros 
saberes o las capacidades intelectuales y corporales que 
ya dominamos, sino también de acercarnos hacia otras 
formas de leer e interpretar el mundo vivido (desde el 
que no ve, no se escucha, no está situado en lugares có-
modos o hegemónicos), de manera que necesitemos de 
herramientas, conceptos e ideales alternos a los que co-
nocemos.

Si bien, es importante trabajar con las referencias 
establecidas, con las certezas que nos estructuran un 
armamento teórico e interpretativo, pero aquí también 
se busca generar teoría desde nuevos saberes, desde la 
intuición y el acercamiento representativo de los otros, 
no solamente de quienes estamos trabajando la interpre-
tación de un mundo y un espacio de estudio. Por ello, 
es importante identificar diversos centros de enfoque, 
diversos conceptos que no solamente nosotros plantea-
mos en el esbozo de una investigación, sino desde otras 
voces que también están interactuando en nuestro andar 
analítico, al mismo tiempo que reconocemos otras for-
mas de leer la realidad, y así deconstruir nuestra pro-
pia interpretación de la misma, por lo que nos regresa a 
preguntarnos ¿por qué y qué estamos abordando? ¿Soy 
consciente de todo lo que estamos trastocando desde 
una simple propuesta teórica o subjetiva en el ámbito de 
la investigación? Creo que apenas nos estamos perca-
tando de ello y de todo lo que podemos alcanzar, y para 
eso hay que darnos cuenta que el centro o el énfasis de 
un todo se puede encontrar más allá de lo que creemos 
que existe.
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