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Prólogo

El tiempo actual es propicio para arriesgarnos a un cambio inmediato 
en las concepciones paradigmáticas que han regido (y siguen su tra-
yectoria) en el conocimiento científico. Es aquí donde ese conocimien-
to sigue la agria noción de apegarse a los libros de textos sin conocer 
la filosofía que lo sustenta. Ejemplo de ello, son los denominados méto-
dos que se aplican en las investigaciones científicas. Esto sea quizás por 
el carácter automatizado de regirse siempre por un mismo patrón; o, 
por el hecho mismo que lo planteado como asunto de estudio a zanjar 
no da más con otro estilo de actuación intelectual.

No obstante, sea cual sean las opciones para alcanzar el propósito 
a investigar es relevante detenerse en otras maneras de observar y 
percibir el hecho social como un modo de re-crear lo humano y lo 
trascendental de la cotidianidad. A partir de estas breves reflexiones 
inacabadas y que pueden, a su vez, ser refutadas, fragmentamos  
otros procederes para ocupar lo trascendental desde la óptica de la 
Netnografía.

Desde la Netnografía se puede asumir muchas gestiones en 
torno a lo que nos ocupa en la actualidad: la globalización.  Hoy día 
la tecnología ha cobrado un sitial de honor cuando se trata de la 
transferencia de conocimientos hacia otras latitudes culturales. Es por 
ello que desde el Posdoctorado en Investigación (UPEL-Maracay) en 
Venezuela abre las inimaginables maneras de producir con acierto y 
argumento sobre por qué debemos abrir el pensamiento hacia lo que 
siempre se ha dicho con afán: desde la transdisciplinariedad al hecho 
trascendental humano y cultural.

Dicho esto, este libro está empedrado de grandes y atrevidas 
ideas sobre la actualización de la investigación percibida desde la 
Netnografía. Los productos aquí son obras inéditas de sus autoras y 
autores. Este libro se distribuye en tres apartados que aproximan la 
lectura de los temas que así se ofrecieron. No cabe duda que desde 
el campo de la filosofía se diversifica las nociones transdiciplinarias en 
busca de aportar en la enseñanza una visión que se eleva más allá de 
lo paradigmático. 
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Cabe aquí señalar una cita del filósofo coreano Byung-Chul Han 
(2012)*: “La vita contemplativa presupone una particular pedagogía 
del mirar”.  En otras palabras, la contemplación del hacer y del Ser es 
un Ente que expresa las miradas del mundo con cierto embelesamiento 
en tanto conozca cómo las cosas mismas fluyen sin cortapisas. Por 
eso, la barrera que imponen ciertas comunidades científicas cuando 
alguien osa a romper el molde paradigmático, este es sitiado  porque 
se atrevió a contemplar otro modo de percepción del mundo vida. 
Pero, todo es posible cuando hay intelectuales que se atreven a escribir 
con asertividad lo que debe hacerse en la investigación misma.

En fin, es hora de re-crear la investigación en Netnografía para el 
rescate de las ideas inéditas de quienes se atrevieron a avistar el poder 
de hacer algo diferente en el Posdoctorado en Investigación de la mano 
de sus mentores quienes inquietan las mentes de los intelectuales…

Dra. Francisca Fumero Castillo
Coordinadora del Posdoctorado en Investigación
Subdirección de Investigación y Posgrado
Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara
Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Venezuela

* La sociedad del cansancio. Herder: Barcelona, España.
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Presentación

Comprender la dinámica de investigación en la era digital, supone 
una nueva racionalidad amparada en la descripción e interpretación 
de los sucesos que encuentran lugar dentro y fuera de la virtualidad, 
por lo que el estudio de las interacciones, símbolos, discursos, experien-
cias y otras formas de vinculación entre sujeto-objeto-contexto (mun-
do real e irreal / online y offline), representa una oportunidad para la 
desconstrucción, construcción y reconstrucción emergente de la rea-
lidad partiendo de rutas epistémicas, que ética y práxiologicamente, 
transgredan los paulatinos procesos metodológicos instrumentales que 
a nuestros días imperan en las prácticas investigativas y escriturales. 

De ahí que la investigación en el campo de las Ciencias Sociales, 
y particularmente en el contexto educativo, ha dado paso a un “Ci-
beractivismo” como fenómeno embebido en la “Cibercultura”, y por 
ende en la “Cibersociedad”, la cual enfatiza nuevas miradas sobre la 
participación e interacción dialógica entre los actores que cocrean la 
existencia desde ecosistemas virtuales, sin menospreciar las relaciones 
concomitantes que pueden surgir entre estos y las diversas herramien-
tas, plataformas y recursos situados en la web, espacio considerado 
hoy por hoy, un universo lleno de posibilidades para el conocer. 

Sin embargo, cuestionar y reflexionar sobre el ¿Cómo acceder, 
generar, construir y legitimar ese conocimiento desde la interacción 
hombre-máquina?, es esencial ante el bombardeo de información, el 
uso masivo de redes sociales, la generación de contenidos, y un sinfín 
de eventualidades que comprometen la puesta en escena de quien 
asume el desarrollo de la nueva ciencia en correspondencia con los 
desafíos de la Inteligencia Artificial (IA), el Machine Learning, y el Inter-
net de las Cosas (IoT), por mencionar algunos catalizadores del cam-
bio en la denominada modernidad líquida, donde la incertidumbre, lo 
desechable y el consumo es ineludible.

Lo cierto es que como sociedad en pleno proceso de transfor-
mación, no estamos exentos de vivir la convulsiona realidad donde 
los modelos de lenguaje basados en operaciones algorítmicas ya son 
capaces de generar discursos, soluciones, estructuras y explicaciones 
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multidimensionales que requieren de la actuación ágil, dinámica e in-
novadora para hacer frente a las necesidades vitales desde la inves-
tigación. Tal es el caso del desarrollo tecnológico Chatbot de inteli-
gencia artificial denominado “ChatGPT3”, generado por la empresa 
OpenAI en el año 2022 cuya intención pretende proporcionar una al-
ternativa revolucionaria capaz de otorgar respuestas inteligentes de 
forma automática según las necesidades de los usuarios, lo que ame-
naza el desplazamiento de una de las aplicaciones más avasallantes 
en el último Siglo, como lo son los metabuscadores como Google, y sus 
aplicaciones para la gestión del conocimiento y la información en la 
nube.

Lo anterior indica que el investigador se expone a innovaciones 
radicales a favor de un mundo hiperconectado en plena revolución 
tecnológica, lo que privilegia un proceder investigativo ágil, siempre y 
cuando se empleen diseños de investigación fuera de los esquemas 
convencionales, es decir, sin estandarización alguna.  

Tal como lo expresan diversos referentes en el área, no existe una 
receta única ni perfecta para abordar dicho ejercicio desde la heurís-
tica, pero lo que sí debe quedar clara es que existe una latente nece-
sidad de transitar un proceso transcomplejo que promueva la coexis-
tencia entre los elementos epistémicos y metodológicos orientadores 
del quehacer del investigador desde y para la virtualidad con con-
ciencia ética, lo que moviliza a la comunidad científica a trascender 
la mirada instrumental centrada en el uso de herramientas digitales 
en línea, tales como gestores bibliográficos, uso de Google Forms, sis-
temas de detección de similitud semántica, entre otras opciones que 
hacen viable y amigable el recorrido.   

En ese marco de ideas es imperante volver la mirada a la premura 
de transgredir los procesos anárquicos de investigación que tan solo 
han logrado supeditar al investigador a rutas o secuencias operativas 
metodológicas que encasillan la producción y reproducción del co-
nocimiento, sin estimar la esencia ontológica del mismo, las preten-
siones de quién investiga, la naturaleza y dinámica del contexto don-
de esta se desenvuelve, las estrategias para la recolección de datos 
a emplear, las fuentes de validez, entre otros criterios que desde el 
performance metodológico abogan por una perspectiva dialógica, 
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complementaria y emergente, en función de las particularidades de 
uno o varios fenómenos de estudio. 

En consecuencia el presente libro de carácter colaborativo 
recopila los aportes de investigadores nacionales e internacionales 
que desde el cursado de un programa postdoctoral en investigación, 
se han atrevido a entretejer y construir una nueva mirada sobre la 
etnografía digital, la cual a lo largo de cada capítulo que integra esta 
producción se tilda como metodología, método, modelo, enfoque y 
diseño derivado de la etnografía como método del estructuralismo. 

Sin embargo, las pretensiones de la obra no se destinan a 
generar tensiones, por lo contrario, su esencia se aboca a hacer de 
la divergencia una plataforma para fundar las bases y nociones sobre 
como hacer investigación en contextos virtuales partiendo de sustentos 
antropológicos, sociológicos, epistemológicos, éticos y didácticos, 
capaces de concebir una ruta alternativa para hacer etnografía 
digital como modelo de investigación en la virtualidad, donde retomar 
la metódica y procesos de la etnografía clásica recobra un significado 
relevante ante el logro de la comprensión e interpretación del contexto, 
la gente y sus vivencias.  

Atendiendo a ello, el presente libro colaborativo titulado “Etnografía 
digital como modelo de investigación en contextos virtuales”, se 
exponen revisiones teóricas, experiencias y reflexiones que sistematizan 
la producción investigativa generada desde tres perspectivas: La 
primera relacionada con los fundamentos onto-epistemológicos, la 
segunda con las aproximaciones teóricas, y finalmente, la tercera 
contentiva de algunas perspectivas metodológicas de carácter 
aplicada que denotan la pertinencia de la etnografía digital como 
medio para comprender lo que sucede en el ciberespacio, lo que 
según otras propuestas se denomina como Netnografía o etnografía 
en internet. 

Sin más preámbulos, les deseo buena y provechosa lectura de 
cada uno de los aportes consagrados en esta obra a favor de una 
nueva forma de hacer ciencia. 

Dr. Eduardo Atencio Bravo
Coordinador de Investigación y Posgrado
Universidad Euroamericana, Panamá
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Capítulo I.
Cultura Digital y 
Netnografía

Alma Elisa Delgado Coellar*

delgadoelisa@cuautitlan.unam.mx  
Universidad Nacional Autónoma de México

ORCID: 0000-0002-2213-7708 

* Posdoctora en Investigación por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL, 
Venezuela). Doctora en Arte y Cultura por la Universidad de Guanajuato (CONACyT, México) y 
Doctora en Educación por la UVHM. Académica adscrita a la Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Coordina el Semina-
rio Interdisciplinario de Arte y Diseño de la UNAM. http://masam.cuautitlan.unam.mx/semina-
rioarteydiseno/

Resumen 

El texto presenta una construcción sobre la cultura digital y sus actores, 
en el marco de los procesos que se interrelacionan con los sistemas so-
cio-técnicos y culturales. Lo anterior, enmarca las posibilidades, carac-
terísticas e interacciones de las personas con las tecnologías digitales 
que configuran puntos de partida para la investigación netnográfica, 
en el marco de nuevos escenarios de actuación que transforman la 
construcción del tiempo-espacio del sujeto social. Se marcan también 
las características y aportes de la netnografía como un modelo para la 
orientación de procesos de investigación en la cultura digital.

Palabras clave: Cultura digital; netnografía; etnografía digital; cibe-
respacio; cibercultura; nuevos escenarios de investigación.
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Abstract 

The text presents a construction on the digital culture and its actors, within 
the framework of the processes that interrelate with the socio-technical 
and cultural systems. The foregoing frames the possibilities, characteris-
tics and interactions of people with digital technologies that configure 
starting points for netnographic research, within the framework of new 
action scenarios that transform the time-space construction of the so-
cial subject. The characteristics and contributions of netnography are 
also marked as a model for the orientation of research processes in 
digital culture.

Keyword: digital culture; netnography; ciberspace; new research sce-
narios.

Cultura Digital

La noción de cultura es muy amplia, obtener una definición clara de 
cultura es sumamente complejo porque se trata de un concepto abs-
tracto y a la vez de un conjunto de elementos interrelacionados. Estos 
son: conocimiento, creencias, valores, arte, bienes, leyes, comporta-
miento, costumbres y hábitos adquiridos por las personas como miem-
bros de una sociedad. Entre las diversas acepciones posibles, aquí se 
expone la llamada concepción “semiótica” de la cultura, que implica 
definirla como “pautas de significados” (Clifford Geertz, 1973). En este 
enfoque, la cultura sería la dimensión simbólico-expresiva de todas las 
prácticas sociales, incluidas sus matrices subjetivas como los habitus 
(Bourdieu, 1991) y sus productos materializados en forma de institucio-
nes o artefactos. De esta forma, se define a la cultura como el conjunto 
de signos, símbolos, representaciones, modelos, actitudes, valores, et-
cétera, inherentes a la vida social. Asimismo, la cultura hace existir una 
colectividad en la medida en que constituye su memoria, contribuye 
a cohesionar sus actores y permite legitimar sus acciones. La cultura 
es entonces modeladora y modelada por los sujetos, estructurante y 
estructurada por la interacción.
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Desde la perspectiva sociológica de Pierre Bourdieu (1991) se ex-
plican muchas acciones culturales a través del concepto central de su 
teoría, el habitus[1]. Por un lado, la participación de las personas como 
agentes se encuadra en un campo, lugar con instituciones sociales. Los 
agentes adquieren comportamientos, habitus objetivos y subjetivos, 
donde luchan y logran poder para adquirir una posición con un saber, 
capital simbólico que les da prestigio dentro de un campo. La partici-
pación en forma de habitus de los agentes involucra un plano objetivo, 
donde aprenden socializando dentro de la estructura planteada de 
antemano con reglas establecidas; y otro plano subjetivo, donde de-
sarrollan su percepción, que es cómo sienten, piensan y actúan. Así, el 
habitus hace que personas de un entorno social homogéneo, tiendan 
a compartir estilos de vida parecidos, pues sus recursos y formas de 
evaluar el mundo, son similares.

Según Bourdieu (1988) la totalidad de condiciones de vida influye 
en el habitus de las personas, lo cual lleva a construir disposiciones para 
apreciar o realizar ciertas prácticas sociales. Lo anterior lleva a pensar 
que la conceptualización de las personas respecto del acercamiento y 
la usabilidad que tienen de las tecnologías es un concepto abierto, in-
cluyente y que considera tanto sus prácticas sociales como las disposi-
ciones que tiene a partir de sus apreciaciones objetivas y subjetivas, así 
como de los conocimientos previos respecto de las propias tecnologías 
y las formas de apropiarse de las mismas, produciendo la denominada 
cultura digital.

Para George y Veytia (2017) existen ciertos rasgos de acuerdo con 
Bourdieu, que se atribuyen al uso y la relación de los sujetos con las 
tecnologías digitales:

[1] El habitus es uno de los conceptos centrales de la teoría sociológica de Pierre Bourdieu. Este 
refiere a “disposiciones” o esquemas de obrar, pensar y sentir asociados a la posición social. 
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Tabla 1. Rasgos de los sujetos y su relación con los entornos digitales.

Rasgos

DEFINICIÓN

CARACTERÍSTICAS

Sujetos convertidos 
digitales (también 

llamados migrantes)

Son aquellos que 
viven con las tecno-
logías, sus prácticas 
sociales denotan 
actos que van enca-
minados a integrar las 
tecnologías de forma 
constante y durade-
ra.

Es un sujeto que antes 
de usar una herra-
mienta tecnológica 
la analiza y la evalúa 
para incorporarla a 
su vida, ya que su 
confianza está depo-
sitada en tecnologías 
que aportan signifi-
cados en escenarios 
laborales, sociales y 
comunicativos.

Mira las tecnologías 
como sus aliadas 
para agilizar sus acti-
vidades diarias y evita 
dispersarse mirando 
videos, juegos y redes 
sociales.

Tiene una vida orga-
nizada en cuanto al 
uso de las tecnologías 

Son aquellos que 
reconocen que las 
tecnologías son un 
camino para trabajar, 
socializar y comuni-
carse, pero no nece-
sariamente desean 
transitar ese camino, 
sino es el que les ha 
sido dado de manera 
natural por el tiempo 
histórico, las definicio-
nes sociales y geográ-
ficas.

Son personas que 
regularmente usan 
las tecnologías, pero 
tratan de no aplicar-
las de forma intencio-
nada a su vida. Son 
sujetos inconstantes 
que se dejan llevar 
por las modas tecno-
lógicas que van apa-
reciéndole.

Mira las tecnologías 
con aprecio, pero 
su vista está puesta 
en actividades sin 
trascendencia tales 
como ver videos, 
utilizar juegos y usar 
redes sociales.

Usa las tecnologías 
cuando surge una 

Son aquellos que han 
sido excluidos o au-
toexcluidos por sus 
condiciones sociales, 
económicas, cultura-
les o cognitivas para 
usar las tecnologías.

Mira las tecnologías 
con desdén, pensan-
do que ellos no par-
ticipan en un mundo 
globalizado.

Nulo o escaso acer-
camiento a las tec-
nologías y al internet, 
aun cuando estas se 

Sujetos convencidos 
digitales (también 
llamados nativos)

Sujetos ausentes de 
los entornos digitales
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Rasgos Sujetos convertidos 
digitales (también 

llamados migrantes)

Sujetos convencidos 
digitales (también 
llamados nativos)

Sujetos ausentes de 
los entornos digitales

y reconoce que estas 
pueden ser usadas de 
forma diferenciada 
en distintos contex-
tos. Esta persona no 
requerirá de apoyo 
para usar las tecno-
logías en situaciones 
particulares.

Es una persona ocu-
pada en el uso de 
las tecnologías y que 
mantiene cuidado al 
administrar su identi-
dad en internet, debi-
do a que conoce los 
riesgos implicados por 
el uso mismo.

Existe una disposición 
hacia el uso de las 
tecnologías que ge-
nera un habitus, debi-
do a que son prácti-
cas duraderas.

crisis en la que, obliga-
do por la objetividad 
institucional, debe 
realizar un trámite o 
adquirir un servicio y 
generalmente requie-
re de apoyo especia-
lizado.

Es una persona preo-
cupada por el uso de 
las tecnologías, por-
que no tiene noción 
de los conceptos de 
seguridad en internet, 
cuidado de la imagen 
en redes sociales, éti-
ca en internet, plagio 
en internet, etcétera; 
es decir, no se preocu-
pa por mejorar su vida 
tecnológica.

Existen disposiciones 
que si bien represen-
tan hábitos no gene-
ran habitus, debido 
a que son prácticas 
inmediatistas.

encuentren presentes 
en su contexto.

Tienen graves con-
flictos cuando la ob-
jetividad institucional 
los obliga a usar las 
tecnologías para llevar 
alguna actividad rela-
cionada con trámites 
o servicios, si puede 
hacerlo, renuncia a 
realizar la actividad.

No hay disposiciones 
hacia el uso de las 
tecnologías, por lo cual 
no hay generación de 
habitus.

ESTATUS

Fuente: Delgado, A. (2021) con base en George y Veytia (2017).
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Como se observa, los sujetos se relacionan de diferentes formas y 
bajo distintas circunstancias con las tecnologías digitales, lo que incide 
en la forma que generan o no habitus. Cabe señalar que el aspecto 
que fundamenta la cultura digital es el hombre y las relaciones entre 
estos y las tecnologías digitales.

Por otro lado, el teórico Pierre Levy (2007) relaciona el componen-
te de cultura con la cibernética, exponiendo el concepto de cibercul-
tura, que sería “el conjunto de tecnologías (materiales e intelectuales), 
prácticas, actitudes, modos de pensamiento y valores que se desarro-
llan junto al auge del ciberespacio” (p. 16).  Este autor refiere la com-
plejidad de la cultura digital y las hibridaciones que representa el uso 
de los sistemas tecnológicos por el hombre, desde el individuo, hasta 
las organizaciones, instituciones, estados. En estos niveles el uso de las 
tecnologías es diverso, atiende desde los equipos informáticos (fijos 
o móviles) que se encuentran interconectados por la red, el software 
desarrollado para la operación de los sistemas, la programación, digi-
talización de información, procesamiento, comunicación y edición de 
contenidos. Todo lo anterior se ha denominado como entornos simbó-
licos digitales (Levy, 2007), debido a que en estos entornos se represen-
tan, interpretan, codifican significaciones para la comprensión y pro-
ducción de información. A los entornos simbólicos digitales subyacen 
los entornos organizativos con diferentes temáticas y fines, por ejem-
plo, espacios en red que operan para administrar archivos y bases de 
datos (bibliotecas digitales) o entornos de aprendizaje (plataformas 
de gestión de aprendizaje), por citar algunos ejemplos. Desde esta 
perspectiva se plantea:

La concepción de la cultura digital en su integridad operativa, 
material, simbólica y organizativa se derivan importantes conse-
cuencias para el planteamiento y la comprensión de las implica-
ciones culturales e innovaciones tecnológicas. […] Destaca una 
clase de componentes relativa a los entornos materiales, los entor-
nos simbólicos y los entornos organizativos (Levy, 2007, p. 11).

A los tres elementos de entornos materiales, simbólicos y organizativos 
se les denomina como sistemas socio-técnico-culturales (SSTC) que 
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son integralmente híbridos. En la siguiente figura se esquematizan los 
componentes de los SSCT que integran la parte material o técnica, el 
sistema simbólico y cómo se desenvuelven los sujetos e interactúan en-
tre sí, propiciando sistemas socio-culturales. Estos tres componentes se 
integran entonces en entornos organizativos que atienden diferentes 
temáticas y fines.

Figura 1. Entornos organizativos de los Sistemas Socio-Técnico-
Culturales.
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(con diferentes
temáticas y

fines)

Entornos materiales o técnicos: son las 
tecnologías digitales que permiten la 

transmisión, almacenamiento, difusión, 
etc., de la información digital.

Sistemas Simbólicos: como el hipertexto, 
la hipermediación, multimedia e interacti-

vidad. Cada cual, integra diferentes 
signos y lenguajes para la construcción 

de significado y un modo de relación con 
el sujeto y su cognición.

Sistemas socio-culturales: como las 
redes sociales, soportadas en la tecnolo-
gía, que se basan en sistemas simbólicos 
y en donde se propician las relaciones 
entre las personas generando sistemas 

culturales complejos en tanto la comuni-
cación e interacción que opera entre los 

participantes.

Fuente: Delgado, A. (2021) con base en los Sistemas Socio-Técnico-Culturales 
(SSTC) de Pierre Levy (2007).

Los impactos de las innovaciones tecnológicas sobre los sistemas so-
ciales y culturales se observan en muchos procesos y dimensiones. Al 
respecto Levy (1995) expone la virtualización de muchos aspectos de 
la vida social e individual, por ejemplo, la virtualización del cuerpo, de 
las comunidades, empresas virtuales, democracia virtual.  La virtualiza-
ción es un proceso de transformación de un modo a otro de ser. Según 
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Levy (1995): “Virtualizar una entidad cualquiera consiste en descubrir 
la cuestión general a la que se refiere, en mular la entidad en direc-
ción a este interrogante y en redefinir la actualidad de partida como 
respuesta a una cuestión particular” (p. 12). Lo virtual se relaciona, en-
tonces, con la potencia de ser que tiene un ente existente, es una 
cualidad que se plantea como concepto filosófico, antropológico y 
sociopolítico formando parte del centro en la cultura digital.

A lo virtual se le atribuye la desterritorialización, porque está, es 
decir, existe, pero no está ahí, en donde se supondría su existencia. 
Por ejemplo, una oficina virtual existe ¿pero cuál es el espacio o lugar 
en donde existe?: el ciberespacio. Es ahí donde ocurren los procesos 
de hipermediación que sostiene el Sistema Socio-Técnico-Cultural. En 
el ciberespacio el tiempo y el lugar cambian abriendo formas de in-
teracción y dando ritmo a cronologías inéditas, entrando en juego la 
subjetividad, significación y pertinencia de los entornos técnicos, siste-
mas simbólicos y sistemas socio-culturales. Lo anterior crea situaciones 
y coexistencias diversas, así como proximidades entre los entornos que 
dan coherencia e integran los anteriores elementos: los entornos orga-
nizativos.

La multiplicación de entornos organizativos, de espacios conecta-
dos en el ciberespacio convierten a los sujetos en un nuevo tipo de 
nómadas, que navega, se traslada de manera aleatoria, saltando 
entre los entornos gracias al hipertexto, a la interactividad, a las 
nuevas formas narrativas que se expondrán en próximos aparta-
dos. (Delgado, 2021, p. 69)

Por otro lado, el antropólogo Arturo Escobar (2005) considera que la ci-
bercultura “está relacionada particularmente con las construcciones 
y reconstrucciones culturales en las que las nuevas tecnologías están 
basadas y a las que a su vez ayudan a tomar forma” (p. 15). Esta de-
finición de Escobar integra un enfoque basado en la idea de recons-
trucción cultural e influencia recíproca entre tecnología y cultura.

Otros autores como Amparo Lasén y Héctor Puente (2016) apun-
tan que la cultura digital atiende a los siguientes conceptos:
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1) Remediación: es fundamental entender que cualquier tipo de 
dispositivo tecnológico no se encuentra aislado de otros artefactos 
culturales precedentes, sino que forma parte de una especie de eco-
sistema caracterizado hoy en día por una proliferación de medios y 
dispositivos, donde los nuevos medios reciben una influencia notable y 
multidireccional de otros medios de existencia previa que son parcial y 
gradualmente incorporados a las nuevas tecnologías emergentes. Pa-
radójicamente esta hipermediación o extensión mediática viene guia-
da por un ideal de inmediatez y transparencia: comunicaciones en 
tiempo real, calidad del sonido y de la imagen, son algunos ejemplos 
de la demanda de estos dos conceptos. Jay Bolter y Richard Grusin 
(2000), inspirándose en Marshall McLuhan, describieron este fenómeno 
como remediación, según el cual se pueden rastrear las relaciones de 
conexión e interdependencia cultural entre varios dispositivos y medios 
sociales (Lasén y Puente, 2016). 

Este aspecto implica una relación de los diversos componentes 
posibles a través de la conexión en red, no solo vinculando dispositivos 
tecnológicos, sino redes semánticas que operan con los motores de 
búsqueda a partir de diversos conceptos que atienden los intereses 
de los usuarios en red. Esto es bien sabido por las marcas y mercados, 
que operan con los niveles de preferencia de los individuos conecta-
dos en red, así, por ejemplo, buscar un concepto sobre una ciudad en 
Francia puede generar una serie de tráfico, preferencias y conexiones 
sobre viajes, promociones, descuentos, puntos que visitar, entre otros 
elementos. Este fenómeno de remediación es posible desde la inteli-
gencia artificial, los motores de búsqueda y los algoritmos conceptua-
les que operan, como ya se expuso, a través de campos semánticos.

2) Agencia compartida: esta noción es clave para comprender las 
dinámicas que operan en las cuestiones relacionadas con la cultura 
digital. El concepto de agencia se refiere a la capacidad de actuar 
o hacer en un espacio social determinado, y los agentes pueden ser 
tanto individuos como organizaciones. Dentro de los estudios sociales 
de la ciencia y la tecnología, los trabajos pioneros de Latour (2008) 
y Callon (1991, 1998), que marcan la aparición de las denominadas 
teorías del actor-red, plantean una revisión de la concepción clásica 
de agencia con la inclusión. Dentro de la agencia, tanto los humanos 
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como los elementos o entidades no humanas, por ejemplo, los dispo-
sitivos tecnológicos, se interrelacionan e interactúan (Lasén y Puente, 
2016). 

El concepto de agencia compartida se relaciona con una dimen-
sión social y una dimensión natural entre los individuos y lo no humano 
(la máquina, el dispositivo, la tecnología), en donde para saber lo que 
ocurre se presta atención particular sobre el término de socialidad, 
que implica las relaciones de mutua transferencia entre el sujeto y la 
máquina.

El concepto de socialidad refiere a una dimensión que es aplica-
ble a cualquier objeto, nivel o persona. Difiere de la sociabilidad, que 
es una característica atribuible a propiciar relaciones entre individuos. 
En cambio, la socialidad, amplía el concepto a las interacciones entre 
diversas entidades (la cultura, el lenguaje, la conciencia, la moral, la 
tecnología, el trabajo u otras). Según Juan Jiménez-Albornz (2017) la 
socialidad humana tiene sentido cuando se compara entre agrupa-
ciones humanas y otras especies, por ejemplo, sólo las agrupaciones 
humanas producen una alta división del trabajo y cada individuo es 
una unidad para la reproducción. 

El concepto de mediación refiere a la distancia existente entre 
dos o más elementos y los factores que los ponen en común, que ge-
neran el diálogo entre los componentes que actúan en la dimensión 
social, particularmente las personas y las tecnologías. Para Tirado y 
Domènech (2005): “La acción aparece como la mediación de la ac-
ción de otro. La acción es mediación. Actuar es permitir la conexión 
de otros elementos o entidades. Jugar el papel de mediador” (p. 15). 

De esta forma, la agencia compartida tiene que ver con la com-
pleja red de relaciones e interconecciones o mediaciones, en sí, socia-
lidad, que fluye entre lo humano y lo tecnológico a través de la red, 
produciendo encuentros y desencuentros, variando entre intenciones, 
deseos y necesidades con carácter de reflexivización.

La tecnología se pone en funcionamiento en un contexto, tiempo 
y espacio social determinado; de hecho, la tecnología continúa 
siendo diseñada y producida en los contextos de uso, contextos 
que a su vez esas tecnologías contribuyen a producir, ya que son 
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situaciones donde se actualizan ciertas posibilidades de uso de las 
tecnologías y se neutralizan o desestiman otras. (Lasén y Puente, 
2016, p. 8).

En este sentido, el concepto de agencia compartida se articula sobre 
la base de un complejo entramado de redes de actividades, negocia-
ciones e iniciativas que provocan distintas estrategias de resistencia, 
aceptación, readaptación o rechazo entre los sujetos y los objetos tec-
nológicos diseñados, creando una serie de implicaciones en las formas 
de articular, comprender, producir cultura en un entorno tecnológico, 
caracterizado por la información que se recibe.  En palabras de Ma-
nuel Castells (1999):

Lo que caracteriza a la revolución tecnológica actual no es el ca-
rácter central del conocimiento y la información, sino la aplicación 
de ese conocimiento e información a aparatos de generación de 
conocimiento y procesamiento de la información y comunicación, 
en un círculo de retroalimentación acumulativo entre la innova-
ción y sus usos (p. 58).

Con lo anterior, Castells expone el nuevo modo de desarrollo informa-
cional, en donde la fuente de la productividad estriba en la tecnología 
para la organización/gestión y generación de conocimiento, el proce-
samiento de la información y la comunicación de símbolos. Sin duda, 
el conocimiento y la información a través de los espacios digitales son 
elementos decisivos en todos los modos de desarrollo, ya que el proce-
so de producción siempre se basa en un cierto grado de conocimiento 
y en el procesamiento de la información y la comunicación.

La transformación mediática es otro de los aspectos de teorización 
central en la denominada cultura digital, porque implica al ecosistema 
mediático, concepto desarrollado por Carlos Scolari (2015), quien, para 
integrar las nuevas tecnologías, estudia el surgimiento de nuevos me-
dios, nuevas narrativas y en general nuevas formas de contar historias y 
hacérselas llegar a las personas. Hoy, y sin saber a ciencia cierta cuáles 
serán las tendencias futuras, nuevos y viejos medios convergen inven-
tando un sistema mediático de múltiples dimensiones e hibridaciones 
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entre los medios tradicionales y los servicios que ofrece la World Wide 
Web. En la actualidad, la distribución de los tiempos de ocio con la 
aparición de las burbujas de tiempo que describe Igarza (2009), tienen 
relación con los nuevos medios y especialmente con las tecnologías 
para dispositivos móviles. Igarza retrata esta nueva forma de consumo 
cultural que realizan las personas, donde las nuevas generaciones en-
tremezclan producción y entretenimiento de manera muy diferente a 
las generaciones anteriores. Donde la recepción móvil favorece una 
práctica de “micropausas”, para acceder e incluso producir y hasta 
distribuir contenidos. 

De esta forma, el medio tecnológico afecta los hábitos y compor-
tamientos de la gente, generando una nueva forma de circula-
ción de los contenidos. En este escenario, las conversaciones, las 
relaciones y las transacciones, son modificadas por los nuevos me-
dios y la red donde la ubicuidad parece avanzar, constituyendo 
características de la cultura digital. (Delgado, 2021, p. 72)

El Ciberespacio y la Netnografía

Los escenarios de actuación e interacción que promueve la cultura 
digital, no se vinculan exclusivamente a la totalidad de tiempo o de 
vida de un sujeto(s) en el ciberespacio, sino a las relaciones de tránsito 
entre la virtualidad y la realidad física operante. No es que las personas 
-aunque seguramente hay casos- mantengan totalmente una vida in-
mersos en los espacios socio-técnicos culturales, sino que se conecta 
con formas de vivir la ciudad, las relaciones con las personas, con las 
instituciones, con los gobiernos, la producción y consumo del conoci-
miento, el trabajo y las formas de economía, las comunicaciones y el 
entretenimiento físico sincrónico; todo ello, de la mano con la vida en 
el ciberespacio. De tal manera que la vida sincrónica y asincrónica del 
sujeto se sobremultiplica y sus dimensiones de interacción, así como 
las posibilidades del tiempo y de la realidad, de manera que esta deja 
cierto grado de linealidad operante por el ser y estar físico/biológico 
para transitar en otras formas de multidimensión espacial y de desdo-
blamiento de posibilidades en el ciberespacio.  
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Según Levy (2007), fue el escritor William Gibson quien mencionó el 
concepto de ciberespacio en su novela Neuromante en 1984, desig-
nando el escenario espacial que existía al interior de las computadoras 
y sus interconexiones. Ese término ha evolucionado y refiere a un es-
pacio antropológico de la red informática en donde se ingresa como 
sujeto y como sociedad para convertirse en un cibernauta, formando 
cibersociedades y generando formas de apropiación e interrelación 
social en la tecnología digital. Para Pierre Lévy (2007) el ciberespacio 
es un universo de conexión digital que implica un mundo de interac-
ciones, en donde se transgreden las fronteras culturales y económicas.

Hay que tener claridad conceptual entre el ciberespacio y el Inter-
net, en donde el Internet representa la infraestructura y el ciberes-
pacio la información que se articula dentro de la infraestructura, 
información que se estructura en entornos organizativos desde lo 
técnico-socio-cultural. El ciberespacio representa un lugar, porque 
como sociedades humanas “necesitamos” la representación del 
lugar para percibir el tiempo y, por ende, la vida misma. En el es-
pacio físico el hombre se aferra a la realidad, haciéndola tangible, 
inmediata, perceptible. En el ciberespacio la apropiación es dife-
rente, no tangible, pero, si puede resultar inmediata, perceptible, 
se aferra a la realidad desde la dimensión cognitiva, emocional y 
hasta la extensión de la corporalidad. (Delgado, 2021, p. 82)

En este ciberespacio, la Netnografía cobra vida y pertinencia para el 
estudio de las relaciones que los sujetos viven en el marco de la cultura. 
Cultura digital (para algunos autores también llamada cibercultura) y 
ciberespacio son indisolubles para la Netnografía, se desarrollan en un 
continuum recursivo. Miguel Del Fresno (2011) señala que

La Netnografía no es una nueva disciplina o una antidisciplina o 
una interdisciplina o, simplemente, una teoría en construcción y 
desarrollo para entender la realidad social que se está producien-
do en el contexto online donde millones de personas conviven, se 
expresan e interactúan a diario. (Del Fresno, 2011, p. 17).
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Para Del Fresno (2011) las relaciones entre la sociedad y la tec-
nología no comenzaron hace unas décadas con la tecnología digi-
tal, son muy antiguas; basta que recordemos la explosión cultural que 
produjo la tecnología del papel o de la imprenta, por ejemplo, que 
revolucionó las formas de comunicación, interacción, producción de 
las sociedades. Igualmente las tecnologías digitales, el internet y los 
dispositivos de conectividad, así como la multiplicidad de sistemas so-
cio-técnicos-culturales propician en la historia humana una gran revo-
lución, la revolución digital. Esta revolución nos permite construir esce-
narios diversos sobre la transformación de las relaciones del hombre y 
también de su cognición. Del Fresno (2011), Castells (1999, 2000), Lásen 
y Puente (2016), Delgado (2021), Tirado y Doménech (2005) y muchos 
otros, se han cuestionado sobre las transformaciones que derivan de 
la cultura digital en diferentes dimensiones sociales.[1]  Al respecto, Del 
Fresno (2011) señala que: “La tecnología aparece como la palanca 
emancipadora -de la realidad, de lo físico y de diversas formas de 
alienación- pero que como toda tecnología, en el mismo instante su 
creación también produce su reverso, sus potenciales efectos catas-
tróficos”. (Del Fresno, 2011, p. 25).

Aquí es donde la Netnografía cobra sentido, no como un simple 
método para recopilar información en red, sino como un constructo 
que opera desde el interior, que se constituye de la misma entidad que 
el ciberespacio. La naturaleza de la Netnografía, se acciona como 
una forma de articular y concebir los procesos de investigación e inte-
racción social para entender las complejidad de relaciones del hom-
bre con las tecnologías digitales, dentro y fuera del ciberespacio, no 

[1]“La relación e influencia, sin determinación, entre tecnología y sociedad tiene un largo recorri-
do y deben ser abiertas nuevas sendas para la investigación social. Par los investigadores sociales 
se abren numerosas líneas de investigación sobre cómo las redes sociales online expanden el 
bien y el mal, cómo nos vinculamos unos con otros y los efectos que tendrá en el capital social 
individual y colectivo la sociabilidad online, cuáles son los efectos perversos que la tecnología 
permite con las sociabilidad online, cuáles son los potenciales riesgos de exclusión y los nuevos 
mecanismos de inclusión, si aparecerán nuevas formas de analfabetismo socio relacional a cau-
sa de Internet o tenderán a desaparecer las brechas iniciales y surgir otras nuevas no previstas 
aún, como el ciberespacio reproducirá, amortiguará o reforzará las contradicciones clásicas de 
nuestras sociedades o cómo se equilibran, desequilibran, anulan o refuerzan los roles de ciuda-
danos no ya como productores sino reducidos a meros consumidores en el ciberespacio”. (Del 
Fresno, 2011, p. 20).
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de manera superficial para “pescar” información, sino como un proce-
so se comunica en sí mismo con los sujetos y sus intercambios multidi-
mensionales con los sistemas socio-técnico-culturales. La Netnografía, 
entonces, se constituye desde los sujetos en el marco de la Cultura 
Digital y opera en ella.

Netnografía: convergencias con la etnografía

Es sabido que la etnografía[2] se ha convertido en una disciplina antro-
pológica que se centra en el estudio de las sociedades a partir de es-
trategias de acción que buscan la recolección de datos para ampliar 
el conocimiento y los alcances del comportamiento social. 

El árbol genealógico inicial de la Netnografía, en efecto es la et-
nografía, sin embargo, su constructo la rebasa, desde las formas y los 
propósitos en que opera, no sólo como un método descriptivo de re-
colección de información in situ; sino como constituida desde la propia 
naturaleza digital interaccionando en los entornos digitales y con los 
sujetos para constituir escenarios de análisis a procesos de investiga-
ción de la Cultura Digital. 

Según Del Fresno (2011), las principales técnicas de campo etno-
gráficas -que se relacionan con la netnografía- son: la observación y 
observación participante, la conversación, entrevista profunda, análisis 
de redes sociales, método genealógico, historias de vida, análisis do-
cumental (escritos, archivos videográficos, fotográficos, etc.). “Todas 
tienen como objetivo resolver las preguntas de comprensión e inter-
pretación de la realidad social y cultural de grupos singulares bien de-

[2] “En un sentido restringido, la etnografía centra su interés en el estudio de las culturas individua-
les de manera descriptiva y no interpretativa. En un sentido más amplio, es también el resultado 
mismo de la investigación de campo y su proceso realizado por el investigador para adquirir un 
profundo conocimiento de un contexto social y cultural. Por tanto, la etnografía es tanto la mi-
rada comprensiva y reflexiva a la diversidad social y cultural a la hora de describir las formas de 
sociabilidad humanas y, adicionalmente, el diseño de la investigación, la práctica del campo, 
la recogida y análisis de los datos empíricos y el proceso del análisis y escritura realizado a esas 
formas sociales. En definitiva, la etnografía es entendida como proceso empírico y producto de 
conocimiento levantado en el marco de un sistema más amplio, por encima de los datos, como 
teoría”. (Del Fresno, 2011, p. 51-52)
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finidos” (Del Fresno, 2011, p. 54). En la etnografía clásica, cabe señalar 
que la presencia del investigador, siempre tiene algún tipo de impacto 
con la realidad social que estudia.

En el caso de la Netnografía, esta no puede reducirse a una ob-
servación a la distancia, sino participante, no solo por formar parte del 
proceso, sino por ser un elemento de acción de las posibilidades de 
interacción de los sujetos dentro del proceso, posibilitando la comuni-
cación entre las personas, el sistema socio-técnico-cultural del que se 
trate, la multiplicidad de conexiones con otros sistemas, así como el 
espacio físico/biológico sincrónico.

La necesidad y oportunidad de la netnografía aparece en la me-
dida en que ya no es ni significativa ni oportuna una separación 
ontológica ni fenomenológica entre el mundo online y offline, en 
la medida en que o que está dando es una progresiva hibridación 
de las prácticas sociales de las personas, comunidades y culturas 
entre ambos contextos. (Del Fresno, 2011, p. 61).

Las bases de la etnografía constituyen a la Netnografía y Del Fresno 
(2011) apuntala tres principios reformulados para la investigación net-
nográfica:

1. La cultura y la emoción, como instrumentos para conocer y 
comprender la cibercultura y la producción de sus discursos.[3] 

2. Comprender la cibercultura por quiénes la viven y la desarrollan.[4] 

3. La cibercultura debe ser comprendida como un todo.[5] 

[3]“Los mejores instrumentos para conocer y comprender la cibercultura de un grupo o comuni-
dad online, como organización humana, son la cultura y la emoción de otros seres a partir de la 
producción de sus discursos. En la netnografía, tratamos básicamente con entornos textuales y se 
pueden o se deben incorporar en el análisis, si son pertinentes para la investigación, otros tipos de 
creaciones como diseños gráficos, videocreaciones, podcast, vídeo blogs, microblogging, etc., y 
recreaciones que las personas despliegan en su actividad y creatividad en el ciberespacio”. (Del 
Fresno, 2011, p. 65).
[4]“La cibercultura debe ser comprendida a través de quiénes la viven y desarrollan, además 
del investigador. La identidad y también su expresión online se construye desde uno mismo y, 
también, depende de la relación con los otros, comprendemos nuestro self en relación con la 
alteridad en un proceso continuo y dialógico de intercambio de significados literales y simbólicos 
que se producen socialmente en el ciberespacio”. (Del Fresno, 2011, p. 65).
[5]“La cibercultura debe ser comprendida como un todo, de forma que las conductas culturales 
no pueden ser aisladas del contexto en el que ocurren”. (Del Fresno, 2011, p. 65).
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Para ello, la Netnografía se apoya en la observación y observación 
participante, la conversación, entrevista profunda, análisis de redes so-
ciales, método genealógico[6], historias de vida, análisis documental, 
como elementos centrales, pero al estar abierta a las posibilidades de 
los sistemas socio-técnico-culturales y sus múltiples relaciones en micro 
y macro estructuras, la netnografía se diversifican, por ejemplo, en el 
marco de sumergirse a las realidades virtuales modeladas, juegos de 
inmersión, sistemas de producción y reproducción, intercambios eco-
nómicos, bases de datos, metabuscadores y algoritmos de localiza-
ción, inteligencia artificial, data analytic, influencers, entre otros; y no 
solo un análisis icono-textual estático, sino a la dinamicidad e interac-
tividad hipermedial. 

Apuntando el cierre

Se observa que los cambios históricos-sociales despertados por las tec-
nologías predican un cambio en la cultura, en la que las tendencias 
del entorno son generadoras de diversas formas de actuación social y 
abarcan las relaciones económicas, políticas, educativas, etcétera. Es 
importante señalar que la tecnología no es el único determinante de 
los cambios socioculturales; intervienen también en ellos los descubri-
mientos científicos, las nuevas aportaciones culturales, antropológicas, 
de innovación, entre muchos otros factores que interactúan y crean 
un complejo modelo de relaciones que contribuyen con la transforma-
ción social.

Las personas, quienes interactúan con las estructuras socio-técni-
co-tecnológicas, generan formas de relacionarse entre sí y con los pro-
pios sistemas que operan. La Netnografía permite analizar los procesos 
de relación entre los sujetos con las tecnologías digitales. Conocerla en 
el marco de los procesos de investigación, permite entender los univer-
sos de mediación de la cultura digital y avanzar en el entendimiento 
del fenómeno de la revolución digital del hombre y las sociedades en 
el siglo XXI y en los tiempos venideros.

[6] Técnica etnográfica orientada a la identificación de redes de parentesco o filiación.
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Resumen 

El discurrir sobre la génesis ontoepistemológica de la netnografía per-
mite ahondar en la perspectiva de establecer su esencialidad y, con-
secuentemente, la manera en que se puede construir conocimiento. 
En ese sentido, el contexto social, en el que tiene adscripción la apli-
cación de la netnografia, está circunscrito a las comunidades virtuales 
en las cuales las personas participan, se comunican y establecen un 
proceso de sociabilidad que ha de ser comprendido de manera di-
ferente, interpretado, desde la subjetividad del investigador, pero, sin 
desconocer la subjetividad de los integrantes de la virtualidad. De esa 
forma, se alcanza una comprensión intersubjetiva fenoménica, cuyo 
relato final es responsabilidad del netnógrafo en construir una teoría 
que explique la cultura que se da en esa comunidad virtual. El propó-
sito de este acto intelectivo se ha enfatizado en examinar la génesis, 
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tanto en lo ontológico, como en lo epistemológico de la netnografía 
conexionado con la revisión teleológica y la aplicación de los criterios: 
émic y etic, los cuales coadyuvan a una mejor comprensión de esos 
procesos de sociabilidad, interactuación, comunicación y socializa-
ción que emerge en la virtualidad.

Palabras clave: génesis, ontología, epistemología, netnografía, co-
munidades virtuales.

Abstract

Discussing the ontoepistemological genesis of netnography allows us 
to delve into the perspective of establishing its essentiality and, conse-
quently, the way in which knowledge can be built. In this sense, the social 
context in which netnography is applied is limited to virtual communities 
in which people participate, communicate and establish a process of 
sociability that must be understood in a different way, interpreted from 
the subjectivity of the researcher, but without ignoring the subjectivity 
of the members of the virtuality. In this way, a phenomenal intersubjec-
tive understanding is achieved, whose final account is the responsibility 
of the netnographer in constructing a theory that explains the culture 
that occurs in this virtual community. The purpose of this intellective act 
has been emphasized in examining the genesis, both ontologically and 
epistemologically, of netnography connected with the teleological re-
view and the application of the criteria: emic and etic, which contribute 
to a better understanding of those processes of sociability, interaction, 
communication and socialization that emerge in virtuality.

Keyword: genesis, ontology, epistemology, netnography, virtual com-
munities
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Introducción

La netnografía ha de ser entendida de manera diferente en la comu-
nidad académica y científica, distinta a lo que ha sido la concepción 
sobre la etnografía digital, etnografía virtual, entre otras denominacio-
nes, cuyo enfoque está centrado en la descripción de lo que ocurre 
en la virtualidad. Así entonces, la netnografía es un método de mayor 
profundidad para hurgar en las comunidades virtuales, que aplica al-
gunas técnicas investigativas de la etnografía, pero que han de valo-
rarse de manera diferente. Por ello, comprender que la génesis de la 
netnografía, tanto en lo ontológico como en lo epistemológico, aun 
cuando ha tenido su punto de partida en la etnografía, y esta, en la 
antropología, se erige como método que permite estudiar y examinar 
la interacción social en los contextos virtuales, que, en principio, como 
punto focal por su impulsor Kozinets hacia 1995, fueron los consumido-
res, el marketing, pero, en la actualidad, se ha traslado a otras áreas, y 
en un caso específico, la educación,  y, también ha habido el interés 
de investigadores quienes se sienten atraídos por la ocurrencia cone-
xa en las comunidades virtuales. Ellas se asumen como una visión en 
paralelo del mundo físico. 

De manera que, la participación interactiva en las comunidades 
virtuales, se realiza sobre la base de personas que tienen los mismos in-
tereses, y, sobre todo, con la intención de comunicarse, de interactuar 
y de socializar. El punto enfático es la sociabilidad y la interactuación 
de los integrantes en dichas comunidades virtuales. Este proceso de 
sociabilidad permite que los participantes se comuniquen e interac-
túen en tiempo síncrono y, otras veces, lo harán de modo asíncrono, 
pero se establece un acto comunicativo que ha de ser comprendido. 

Por ello, realizar una comprensión de la génesis ontológica y epis-
temológica, así como su teleología es el presupuesto fundante de esta 
disertación intelectiva. Asimismo, se ha incorporado un apartado, que 
se considera importante, que está relacionado con el criterio émic y 
el criterio étic para tenerlos como fundamento ontológico y episte-
mológico en la comprensión de lo fenoménico que acontece en las 
comunidades virtuales.
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Génesis ontológica y epistemológica 
de la netnografía

La comprensión ontológica y epistemológica de un fenómeno es esen-
cial en toda actividad intelectiva, para poder asumir sus postulados 
y procedimientos, en la construcción del conocimiento. Así entonces, 
inconcusamente, se ha de hurgar en el elemento enfático de la net-
nografía. Se trata de establecer un ligamen conceptual acerca de la 
génesis ontológica, a partir de la distinción que ha de instaurarse entre 
un enunciado óntico y lo que compete a un enunciado ontológico. 
Del mismo modo, la diferenciación entre el postulado epistémico y el 
postulado epistemológico. Ello, se ha de dar en el mundo de la virtuali-
dad, que, muchas veces, parece, semeja un correlato del mundo real. 
Bajo estas premisas, se indaga en el trabajo de Robert Kozinets, como 
principal exponente e iniciador del concepto netnografía. 

Así las cosas, al profundizar en el origen óntico y ontológico se en-
cuentra su raigambre en la etnografía. Ésta es definida por Hammers-
ley y Atkinson (1994) de la manera que se informa a continuación: 

Entendemos el término [etnografía] como una referencia que alu-
de principalmente a un método concreto o a un conjunto de mé-
todos. Su principal característica sería que el etnógrafo participa, 
abiertamente o de manera encubierta, en la vida diaria de las 
personas durante un período de tiempo, observando qué sucede, 
escuchando qué se dice, haciendo preguntas; de hecho, hacien-
do acopio de cualquier dato disponible que sirva para arrojar un 
poco de luz sobre el tema en que se centra la investigación. (p. 15)

Importa rescatar de esta perspectiva definicional lo siguiente: (a) es un 
método o conjunto de métodos. Es aspecto seguirá siendo transversal 
en la netnografía; (b) la forma de participación del investigador, que 
puede ser disimulada, sigilosa, sibilina, pero también podrá ser de modo 
expuesto, explícito; (c) la cotidianidad, la habitualidad de las personas 
en un determinado grupo es el interés central del investigador y (d) 
la observación es la técnica fundamental, basilar para encontrar res-
puestas a su objeto de conocimiento. Finalmente, una vez recaba la 
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información es un imperativo para el investigador fundamentarse en 
la reflexividad, desde los referentes empíricos y teóricos para realizar la 
resignificación y reinterpretación de lo que acontece en las comuni-
dades virtuales. 

Por su parte, Restrepo (2016) propone el siguiente criterio definicio-
nal: …«[es] la descripción de lo que una gente hace desde la perspec-
tiva de la misma gente» (p. 16). Cabe preguntarse, ¿qué es lo óntico 
y qué es lo ontológico de la etnografía, para trasladarlo luego a la 
netnografía? En esta definición lo óntico está referido a la acción, a 
los actos de las personas en el mundo real. Es decir, se vincula con lo 
fáctico. Y, en ese sentido, en términos de Heidegger (como se citó en 
Cattogio, 2008) con el Dasein; esto es, con lo fáctico.

El vivir fáctico concretizado en cada ocasión es su modo de ser. 
El cómo es aquello que articula el ser en cada ocasión delimitán-
dolo, pero no en el sentido de las regiones ónticas de las ciencias 
teoréticas, sino en el carácter de apertura del Dasein. Lo más pro-
pio del Dasein, su propiedad (Eigenheit), se revela en el cómo de 
su ser fáctico. (p. 146)

Por tanto, Heidegger, como puede entenderse, valora al ser humano 
en un ligamen importante y esencial entre sí (como sujeto cognos-
cente) y con las cosas y el mundo (como objetos cognoscibles). Y la 
facticidad es lo óntico, que ha de ser comprendido, interpretado y 
valorado en el mundo virtual, mediante las plurales relaciones que se 
establecen entre los integrantes del ciberespacio. 

Ahora, en lo que tiene que ver con lo ontológico de la netno-
grafía se debe entender como el proceso que supera y trasciende la 
descripción de las actuaciones, de ese hacer de la gente, por otras 
gentes interesadas en esas prácticas humanas, las cuales han de ser 
comprendidas. Asimismo, lo epistémico de esa definición es el proce-
so observacional de los hechos realizados por la misma persona. Y lo 
epistemológico es la reflexividad que el sujeto observador-investiga-
dor realiza en torno a lo que observa y lo traduce en argumentaciones 
y conceptuaciones. Por tanto, emerge como una investigación que 
está vinculada a un contexto singular y específico y se genera cono-
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cimiento que va más allá de lo representativo o ideográfico, puesto 
que se requiere una nueva posición del investigador-observador ante 
el fenómeno que está investigando-observando. 

Por ello, se hace necesario proceder a realizar, como afirma Arria-
ga Ornelas (2018): 

Un rompimiento epistémico con la tradición del proceder etno-
gráfico encierra la posibilidad de construir nuevos objetos, ya no 
los conceptuados como pueblos salvajes, primitivos, analfabetos, 
pero ello está condicionado al hecho de constituir nuevos sistemas 
de observación, lo cual no es posible sin la reflexión no solo de lo 
observado sino de la autoconciencia de ser observador observa-
do, de incorporar la información recabada al actuar. (p. 36)

Desde esta mirada, cuando se intenta realizar estudios acerca de lo 
que ocurre en el espacio virtual, sobreviene una adaptación que no 
es progresiva, ni menos está fundada en la linealidad, -que es una 
característica de lo etnográfico-, con lo cual se pretende llegar a la 
comprensión de la ocurrencia fáctica en el ciberespacio. Variopinto 
ha sido el etiquetamiento a este tipo de método que ha sido utilizado 
por los investigadores para entender, comprender y adentrarse en el 
acontecer de las comunidades virtuales. 

En congruencia con este criterio, respecto de la pluralidad desig-
nativa, Ruiz Méndez y Aguirre Aguilar (2015) refieren:

El interés también reside en poder mostrar la preocupación de los 
metodólogos por nombrar el tipo de trabajo que realizan en los 
mundos virtuales para el estudio de las prácticas socioculturales 
que allí se observan: etnografía virtual, etnografía digital, ciberan-
tropología, etnografía mediada, netnografía, antropología de los 
medios, etnografía del ciberespacio, etnografía de/en/a través de 
Internet. Incluso, en esta diversidad hay quienes han hecho inten-
tos de autoetnografía. (p. 70)

De lo esbozado, puede ratificarse que la preocupación por dar cuen-
ta de la cultura que se expresa en las comunidades virtuales ha sido 



Etnografía digital: un modelo de investigación en contextos virtuales
40    

una actividad investigativa invaluable acerca de los procesos de so-
ciabilidad e interacción que marcan una distinción con respecto a 
la etnografía, cuyo basamento primordial ha sido lo antropológico. 
Se requiere, entonces, en la aplicación de la netnografía una mayor 
profundidad reflexiva que conduzca a la reinterpretación de la cultura 
dada en las comunidades virtuales. Hoy la misma etnografía ha evo-
lucionado y reorientado el procedimiento de modo diferente a cómo 
era el objeto de estudio de los antropólogos, en el encuentro con las 
comunidades indígenas. 

Y como sostienen Hammersley y Atkinson (1994): «La cuestión es 
que ser conscientes de la reflexividad de la investigación no implica 
que deba estar pensada principalmente para cambiar (o, en otro or-
den de cosas, para preservar) el mundo de un modo u otro» (p. 36). Y 
es que esa reflexividad se traslada, inconcusamente, a la netnografía. 
Pero, innegablemente, se trata de una visión que enfatiza y se centra 
en la comprensión del fenómeno estudiado. Se orienta a presentar 
con mayor profundidad lo observado. No es solo lo caracterizador, a 
través de descripciones, lo preponderante, sino que lo comprendido 
ha de estar referido a manifestar las verdaderas relaciones entre los ci-
bernautas, derivadas de la interactividad y de la sociabilidad e incluso 
del proceso de socialización que se da en las comunidades virtuales. 

La netnografía, asimismo, como construcción conceptual, a partir 
de lo etnográfico en Internet, posee una variedad de designaciones: 
(a) etnografía virtualizada; (b) la autoetnografía; (c) la etnografía de 
la cibercultura; (d) la ciberantropología; (e) la etnografía del ciberes-
pacio; (f) la ciberetnografía; (g) la antropología de los medios; (h) la 
etnografía mediada; (i) la etnografía de/en/a través de los medios. 
(Ruiz Méndez, y Aguirre Aguilar, 2015). O también se ha denominado:

 
…etnografía online (Markham, 2005) o etnografía virtual (Hine, 
2000) o, incluso, ciberantropología (Vázquez, 2008) independien-
temente del neologismo que se llegue a imponer, es un campo 
multidisciplinar que puede y debe incorporar conocimientos y mé-
todos que provienen de otras disciplinas clásicas como la antropo-
logía, la sociología, la comunicación, la psicología o, con menor 
relevancia epistemológica y metodológica, desde la investiga-
ción con consumidores propia del marketing (Fresno, 2011, p. 59)
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Con respecto a la etnografía virtual su precursora alrededor del 
2000, fue Christine Hine. Y parte de la siguiente premisa: «La preocupa-
ción por los efectos que puedan tener las comunicaciones mediadas 
por ordenador sobre los procesos de interacción es casi tan antigua 
como la tecnología misma» (Hine, 2004, p. 25). Y desde este criterio 
ha apostillado «Tomaremos la etnografía como una práctica textual y 
una destreza adquirida y como una experiencia artesanal que pone 
en entredicho los fundamentos tradicionales basados en la presencia 
prolongada del investigador en un espacio físico determinado» (Hine, 
2004, p. 57). Por tanto, hay una transformación importante en el proce-
so observacional que hace el investigador. En la virtualidad, el investi-
gador podrá curiosear, husmear, escudriñar, fisgar, de un modo total-
mente diferente a como lo tiene que hacer el etnógrafo tradicional en 
el mundo real.

Figura 1. Etnografía virtual

Nota.  Adaptado de Etnografía virtual 
[Fotografía], A. Sören Romero, 2020, 
https://isdfundacion.org/2020/09/08/
caracteristicas-del-objeto-de-estu-

dio-de-la-etnografia-virtual/

En lo que atañe a la etnografía 
digital, Pink, Horst, Postill, Hjorth, 
Lewis y Tacchi (2019) manifiestan:
 

[La] Etnografía digital también 
analiza las consecuencias de 
la presencia de los medios digi-
tales en la configuración de las 
técnicas y los procesos con los 
que practicamos la etnografía, 
y explica el cada vez más tu-
pido entretejido de las dimen-
siones digital, metodológica, 
práctica y teórica de los estu-
dios etnográficos. (p. 22) 

Es importante entender que la et-
nografía digital se funda en la re-
colección de información en los 
procesos de interacción que se 
desarrollan mediante la presen-
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cia de la tecnología digital. Y, en ese sentido, ha de considerarse cin-
co principios básicos en la ejecución de la etnografía digital. Ellos son: 
…«la multiplicidad, el no-digital-centrismo, la apertura, la reflexividad y 
la heterodoxia (…) [los cuales] pasan a actuar específicamente en el 
contexto de la teoría y la práctica de la etnografía digital» (Pink et al., 
p. 31). Y sobre la base de lo informado, se ha de entender que apar-
te de la explicación que se puede hacer, se amplía el horizonte en lo 
teorético, en lo práctico e, indefectiblemente, en lo metodológico, 
para una mejor comprensión del contexto en estudio.

De la etnografía digital a la netnografía: 
transitividad ontológica y epistemológica

El examen, la indagatoria de lo que ocurre en Internet se ha venido 
consolidando, desde las ciencias sociales, con la conformación de 
un corpus metodológico que tiene como notas esenciales: la mixtura 
teorética, confluencias epistemologías e integración de técnicas de 
investigación multidisciplinares, que permiten profundizar en el estudio 
y comprensión de la sociabilidad y, a su vez, proporcionan opciones 
para analizar, estudiar y tratar las interacciones de las simbologías que 
van emergiendo en el ciberespacio.

Visto el origen óntico y ontológico de la etnografía, sus derivacio-
nes en lo digital o virtual, a partir del interés por lo que acontece en 
las comunidades digitales o virtuales, se aviene oportuno orientar el 
discurrir en lo que corresponde al voquible netnografía, en cuanto a la 
génesis ontológica y epistemológica. 

Y como lo expresan Costello, McDermott y Wallace (2017):

Netnography emerged in the United States during the 1990s, when 
the Internet was still in its text-based infancy. Most online commu-
nities were closed text-based groups and social media, and other 
computer-mediated communications were far less integrated into 
daily life than today[1]. (p.2)

[1] La netnografía surgió en Estados Unidos durante la década de 1990, cuando Internet toda-
vía estaba en su infancia basada en texto. La mayoría Las comunidades en línea eran grupos 
cerrados basados en texto y redes sociales, medios de comunicación y otras comunicaciones 
mediadas por computadora estaban mucho menos integrada en la vida diaria que hoy.
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Como se puede determinar la netnografía tiene sus inicios hacia 
1990. Y hace su presencia en la investigación en torno a la interacción 
en las comunidades virtuales. 

Figura 2. The history of social media 

Nota. Adaptado, para indicar el recorrido diacrónico de la 
netnografía, de A history of Social media (pp. 36-37), por R. 

Kozinets, 2019, Sage Publications. 

En lo que concierne a la netnografía, debe decirse que al final del 
primer lustro de la década de los 90, siglo XX, se acuña el término, así 
como su concepción por parte del profesor de periodismo de la Uni-
versity of Southern California, Robert Kosinets, sobre la base del interés 
en el mundo del marketing que …«se ocupa de los clientes más que 
cualquier otra función de negocios» (Kotler y Armstrong, 2013, p. 5). 
Pero, además, el marketing tiene que ver con todas las actividades 
que realiza una empresa para promover y vender productos o servicios 
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a los consumidores. En ello, se sustentó el estudio de las acciones, res-
puestas y cultura digital, a través de los medios virtuales. 

Fue así como en 1995 el vocablo netnografía hace su aparición en 
el mundo de la investigación. Dicha construcción eidética y concep-
tual ocurrió cuando «Kozinets develops theory and method to apply 
to marketing, communication, and other fields that seek a contextua-
lized understanding of digital culture»[2] (University of Southem Califor-
nia, USC, 2021, p. 1). Surgió, por tanto, con la intencionalidad de inquirir 
acerca de la tecnología, pero, con énfasis en lo cultural, las interaccio-
nes y los simbolismos que se forman y se establecen en la virtualidad. 
Se torna, entonces, en el interés de los investigadores de los procesos 
comunicacionales influidos y apoyados por los medios informáticos.

En correspondencia con ello, Casas-Romeo, Gázquez-Abad, For-
gas-Coll y Huertas-García (2013) expresan: 

La netnografía es una nueva metodología de investigación cualita-
tiva que adapta técnicas de investigación etnográficas al estudio 
de culturas y comunidades emergentes a través de la comunica-
ción mediada por ordenador, y surge como respuesta al fenóme-
no cultural del crecimiento de Internet y al creciente número de 
consumidores que utilizan la Red para mantenerse informados y 
para crear relaciones y comunidades con otros consumidores que 
tienen similares estilos de vida y que consumen productos y/o ser-
vicios similares. (p. 89)

Como se visualiza la netnografía tiene su fundamento ontológico pre-
ponderante en la etnografía, con la adición transformativa de ir más 
allá de la mera descripción de lo que acontece en una comunidad, 
en este caso, una comunidad virtual. Y, entonces, se aviene, epistemo-
lógicamente, el imperativo de observar lo que hacen, cómo lo hacen 
y cómo actúan quienes participan en dichas comunidades virtuales. 
Esto es, ¿cómo se establecen las relaciones sociales, culturales y perso-
nales en el espacio virtual? Ya no es lo descriptivo de lo que sucede en 

[2] Kozinets desarrolla la teoría y el método para aplicarlo al marketing, a la comunicación y a 
otros campos que buscan una comprensión contextualizada de la cultura digital.
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los grupos, sino que se orienta a comprender, mediante la observación 
concienciada por parte del sujeto cognoscente, ese objeto cognosci-
ble que ocurre en un contexto específico la virtualidad. Y esta acción 
se traduce en tener a la netnografía como método de investigación. 
Así las cosas, del Fresno (2011) manifiesta: 

La netnografía se presenta como un método especialmente valio-
so para los investigadores que buscan acceder a la comprensión 
y las claves culturales de esferas sociales que están ocultas social-
mente, minoritarias o difíciles de localizar físicamente y que, sin em-
bargo, encuentran en el ciberespacio un caldo de cultivo natural 
para su formación y expresión. (pp. 57 – 58)

Es pues una vía, un camino indagatorio que se afinca y sienta sus bases, 
-su génesis-, en los postulados de la etnografía, pero, ahora reorienta la 
valoración al fenómeno que acontece en el ciberespacio. Para ello, 
el sujeto cognoscente (investigador), en el proceso observacional, re-
quiere una mirada diferente, desde la inmersión en ese mundo virtual, 
pero que simula una realidad presente y viviente. De ese modo, hay 
que entender la ocurrencia relacional en el ciberespacio. Por tanto, se 
requiere de parte del investigador una actitud que combine percep-
ción y elicitación de las acciones, tanto las utopías -referido a un mun-
do imaginario con unas cualidades que se consideran como perfectas 
para todos sus integrantes-, como las distopías -«Representación ficticia 
de una sociedad futura de características negativas causantes de la 
alienación humana» (Real Academia española, 2022, p. 1)-, así como 
de las relaciones variopintas que se establecen entre los integrantes de 
la comunidad virtual estudiada, analizada, valorada y comprendida. 

Y, en ese sentido, el mismo del Fresno (2011) expresa: 

La etnografía tiene, por tanto, en este momento la posibilidad de 
ampliar su objeto de estudio tradicional: las formas de sociabilidad 
que ya se están dando en el contexto online en las comunidades, 
migradas o nativas, y las redes sociales online facilitadas por el de-
sarrollo masivo del código prosocial. (p. 57)
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De esta visión, se transforma el criterio asumido por la etnogra-
fía clásica, para realizar una comprensión-explicativa o una explica-
ción-comprensiva, lo cual va en concordancia con el estilo de pensa-
miento y la lógica del raciocinio del investigador, de los procesos de 
interactividad que se están produciendo en la virtualidad. De manera 
que, de lo expuesto, hasta ahora, en torno al advenimiento de la net-
nografía se puede interpretar que en relación con la génesis ontológi-
ca la netnografía se valora como un método. Esa es la esencia de la 
netnografía. De tal suerte que, en cuanto método, se convierte en la 
vía, el medio-modo o modo-medio para aproximarse a la compren-
sión de las acciones que se realizan en la virtualidad. 

Asimismo, se puede considerar ontológicamente, que la netno-
grafía de acuerdo con el mismo Fresno (2011):  …«se presenta como 
nueva disciplina o como una antidisciplina o una interdisciplina o una 
teoría under construction que se está desarrollando para entender la 
realidad social que se está produciendo en el ciberespacio» (p. 59). 
Ahora, en lo que concierne a la génesis epistemológica se vincula con 
la comprensión de la cultura digital en un contexto específico: las co-
munidades virtuales. 

Al respecto, Kozinets (2006) ha indicado:
I considered that there were five main forums for this communica-
tion: chat rooms, bulletin boards, playspace dungeons, lists and 
rings of interlinked webpages. As I consider them now, I would 
hypothesize that these forums varied in their communicative for-
mats (e.g., WWW web-page, Bitnet board, Messenger chatroom), 
their central objectives (ludic, informational, social), their temporal 
orientations (synchronous/ real-time versus asynchronous/time-de-
layed) and their interpersonal modalities (individual broadcast, 
one-on-one, group, corporate). These categories tend to bleed 
into one another, and considerable overlap between them exists, 
as we find in all similar cultural categorization schemes.[3] (p. 130)

[3] Consideré que había cinco foros principales para esta comunicación: salas de chat, tablo-
nes de anuncios, mazmorras de espacios de juego, listas y anillos de páginas web interconec-
tadas. Tal y como los considero ahora, mi hipótesis es que estos foros variaban en sus formatos 
comunicativos (por ejemplo, página web de la WWW, tablón de Bitnet, sala de chat de Mess-
enger), en sus objetivos centrales (lúdicos, informativos, sociales), en sus orientaciones tempo-
rales (sincrónicos/en tiempo real frente a asíncronos/en tiempo diferido) y en sus modalidades 
interpersonales (transmisión individual, uno a uno, en grupo, corporativa). Estas categorías tien-
den a mezclarse entre sí, y existe un considerable solapamiento entre ellas, como ocurre en 
todos los esquemas de categorización cultural similares.
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Se destaca por parte del autor la importancia que tiene las moda-
lidades de comunicación interpersonal. Así como los distintos espacios 
virtuales, con diferentes formatos, en donde se pueden establecer esos 
procesos comunicacionales. Dichos formatos pueden entremezclarse 
y superponerse de acuerdo con el interés comunicacional entre los 
integrantes de los entornos virtuales. Además, se valora el tiempo de 
interacción que puede ser sincrónico o asíncrono. 

Ahora, como método, vinculado con lo epistemológico, según 
Turpo Gebera (2008): …«deviene de la aplicación de la etnografía al 
estudio del ciberespacio. Su pretensión transita por erigirse como cien-
cia de lo que ocurre en la red de redes» (p. 81).  Y ello es importante, 
porque, había la consideración de que los métodos existentes eran 
incompletos y emergentes para investigar lo que acontece en los en-
tornos virtuales. Y, si bien, se hacía investigación en el ciberespacio, 
muchas veces, el nombre del método no estaba revelado o empezó a 
tener variedad de etiquetamiento a partir de la etnografía.

Así lo revela el propio Kozinets (2006):

It was clear to me that the procedures that worked well in the phy-
sical terrain of qualitative research, such as asking for consent, did 
not translate to the online environment. So, encouraged by the 
feedback of my peers, I began developing netnography as a new 
discipline that adapted ethnographic and qualitative research me-
thods to the novel and still emerging contingencies of social media 
environments.[4] (p. 6)

Así las cosas, puede colegirse que son modos distintos de realizar las 
investigaciones, sobre todo, bajo el enfoque cualitativo, cuando se ha-
cen en el espacio físico, en el cual se ha de tener el consentimiento 
de los actores o participantes en dicha investigación, lo cual es dis-
tinto cuando se hace en los espacios que son virtuales: las comunida-
des virtuales. Por tanto, la netnografía, impulsada por Kozinets, puede 
ser valorada como una variación adaptativa del método etnográfico, 

[4] Tenía claro que los procedimientos que funcionaban bien en el terreno físico de la investi-
gación cualitativa, como pedir el consentimiento, no se trasladaban al entorno online. Así que, 
animada por los comentarios de mis compañeros, empecé a desarrollar la netnografía como 
una nueva disciplina que adaptaba los métodos de investigación etnográfica y cualitativa a 
las contingencias novedosas y aún emergentes de los entornos de los medios sociales.
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mediante la cual se hace una comprensión aproximativa del mundo 
interrelacionado que se da en la virtualidad. Y en ello, se destaca el 
análisis, el examen, la valoración y el estudio de las culturas y de las 
comunidades en línea, no como instancias aisladas entre sí, sino como 
fenómenos sociales distintos, pero, a su vez, integrados e interrelacio-
nados.

Con esta premisa fundante, se puede afirmar con Kozinets (2015) 
que: «Netnography is cultural research, research driven towards human 
understanding. Performing a netnography means maintaining an an-
thropological preoccupation with the human, socially grounded, epis-
temologically self-critical, axiologically attuned with notions of social 
betterment»…[5] (p. 3). Así pues, la netnografía, epistemológicamente, 
es un método mediante el cual se adaptan las técnicas de la etno-
grafía para realizar las investigaciones en las redes sociales. Empero, 
como refiere el mismo Kozinets (2015): …«Netnography adds specific 
practices that include locating communities and topics, narrowing 
data, handling large digital datasets, analyzing digitally contextuali-
zed data, and navigating difficult online ethical matters and research 
procedures»[6] (p. 1). Como se puede leer, se ha dado una ampliación 
en cuanto a los propósitos que tiene el investigador al acercarse a las 
comunidades virtuales. 

Y, esta visión es la que se ha de tomar en cuenta para realizar 
una diferenciación con los otros métodos que se utilizan para describir 
las ocurrencias en los espacios virtuales. Es otra manera de entender, 
comprender la interacción digital, la sociabilidad digital, los simbolis-
mos de la virtualidad. De allí que Kozinets (2015) haya definido la net-
nografía del siguiente modo: «The nature of contemporary netnogra-
phy is that of “a specific set of related data collection, analysis, ethical 
and representational research practices,” where a significant amount 
of the data is collected through a very humanist participant-observa-
tional research stance»[7] (Kozinets 2015, p. 79). 

[5] La netnografía es una investigación cultural, una investigación orientada a la comprensión 
humana. Realizar una netnografía significa mantener una preocupación antropológica por lo 
humano, socialmente fundamentada, epistemológicamente autocrítica, axiológicamente en 
sintonía con las nociones de mejora social…
[6] La netnografía añade prácticas específicas que incluyen la localización de comunidades 
y temas, el acotamiento de los datos, el manejo de grandes conjuntos de datos digitales, el 
análisis de datos contextualizados digitalmente y la navegación por cuestiones éticas y proce-
dimientos de investigación difíciles en línea.
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[7] La naturaleza de la netnografía contemporánea es la de “un conjunto específico de prác-
ticas de investigación relacionadas con la recogida de datos, el análisis, la ética y la repre-
sentación”, donde una parte importante de los datos se recoge a través de una postura de 
investigación participativa-observacional muy humanista…

Se revela, el carácter humanista de la netnografía, asi como el 
procedimiento que se ha de seguir para la obtención de la informa-
ción que logra el investigador, como sujeto cognoscente, a partir de la 
observación de los haceres y decires de todos los participantes en el 
mundo virtual, como objeto cognoscible. De manera que, el investiga-
dor netnógrafo ha de asumir su compromiso y, por tanto, debe tomar 
algunas decisiones que son básicas e importantes antes de realizar el 
primer contacto con los participantes en el contexto de las comunida-
des virtuales. 

Figura 3. Origen y fundamento ontoepistemológico de la 
netnografía

Nota. Elaboración A. F. Contreras-Colmenares (2022)

Etnografía digital
Etnografía virtual
Otras designaciones

Génesis
ontoepistemológica

Etnografía Netnografía

Comunidades 
virtuales

Lo teleológico (finalidad) de la netnografía

Cuando se quiere investigar acerca de propósitos o fines de un mé-
todo, como en este caso, la netnografía, es transitar por la vía de la 
teleología. A través de ella, se puede encontrar la finalidad que tiene 
el investigador netnógrafo en su proceso de acercamiento a las co-
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munidades virtuales.  Es entender que la asunción de un método de 
investigación subsume la idea que subyace en el fin, en el            , (te-
los = fin) por el cual se escoge. Ese telos se vincula con la teleología. Y 
dicho telos tiene que ver, indefectiblemente, con la comprensión de 
la realidad. Y en ese sentido, se requiere tener como punto referen-
cial los propósitos y razones por las que ocurre el fenómeno.  Y, en ese 
criterio, Gilson (citado por Jaume, 2013) …“sostiene que la teleología, 
pese a no ser un concepto científico, es un concepto filosófico central 
para comprender lo viviente” (p. 30). Por tanto, se ha de tener un fin, 
un propósito que han de guiar el trabajo investigativo del netnógrafo. 

Importante, además, trascender, en el proceso investigativo, 
basado en la netnografía, de la visión deductivista (deducción = 
 = afairese) e inductivista (inducción = π = epa-
gogé), propio de la racionalidad positivista, para encontrarse con la 
racionalidad crítico-reflexiva (pragmatismo sociológico) y compene-
trarse con el método abductivo. La abducción (π = apago-
gé) es, también uno de los tipos de razonamiento lógico, por medio 
del cual se llega a un conocimiento. Y, será un conocimiento probable 
o posible, y así se toma de Nunez-Moscoso (2013) …«l’abduction est 
une connaissance probable ou possible» [8] (p. 63).  Y, con base en esta 
premisa, Pierce (citado por el mismo Nunez-Moscoso, 2013) aprecia: 
«À l’abduction correspond le rôle d’introduire des idées nouvelles dans 
la science: la créativité, dans un mot» [9] (p. 64).  

Y, desde este plano epistemológico: “La teleología se infiere ab-
ductivamente a partir del hecho de que la disposición anatómica de 
los seres vivos contribuye a su desarrollo, la posesión de estos rasgos 
no es accidental, sino en virtud de un fin determinado” (Jaume, 2013, 
p. 37). De ese modo, se ha de fundamentar también la construcción 
del conocimiento y, innegablemente, la acción del netnógrafo, pues 
le posibilitará proporcionar una mejor explicación al fenómeno virtual 
estudiado en las comunidades virtuales. A su vez, la abducción se vin-
cula con dos elementos importantes: (a) la causalidad final y (b) la 
mejor explicación, la cual se entiende como la propia abducción. Por 
tanto, como sostiene, Nunez-Moscoso (2019): 

[8] …la abducción es un conocimiento probable o posible.
[9] A la abducción corresponde (o tiene) el rol (la función) de introducir las ideas nuevas en la 
ciencia: la creatividad, en una palabra.
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Reducir la abducción al puro estatuto de inferencia lógica es un 
error: Se puede establecer entonces, al menos dos sentidos epis-
temológicos del término abducción: Def. 1: El proceso inferencial 
por medio del cual se generan hipótesis plausibles. Puede ser es-
tipulada como: Abducción creativa. Def. 2: El proceso inferencial 
por medio del cual se establece la mejor explicación y también se 
evalúan hipótesis. (p. 317)

Sobre este mismo tenor, Jaume (2013) ha expresado: 
…la defensa de la necesidad de la causalidad final viene motiva-
da en Aristóteles por medio de una inferencia a la mejor explica-
ción. La inferencia a la mejor explicación, o abducción, tiene un 
estatuto metodológico especial pues no es ni deductivo ni induc-
tivo. (p. 30)

Así entonces, sobre la base de la abducción se ha de considerar una 
lógica de pensamiento que permite, a través del método, netnográ-
fico el reconocimiento de las experiencias que se dan en las comuni-
dades virtuales. Dichas experiencias emergen de los procesos de so-
ciabilidad, de las interacciones, que se traducen en significaciones y 
simbolismos, que son interpretados por el sujeto cognoscente. Así pues, 
en este proceso de valorar la teleología de la netnografía, entonces, 
un principio fundante en ello es la asunción, por parte del investiga-
dor, del fenómeno denominado extrañamiento. Esto implica que en el 
proceso de observación se ha de percibir lo que sucede como nuevo, 
como algo que se presenta diferente, aunque, en principio se conside-
re que está matizado, por lo cotidiano. 

Necesario indicar que la netnografía emergió con la finalidad de 
comprender la cultura de consumo de las comunidades en línea. Pero, 
que, en la actualidad, ha habido una orientación a valorar los proce-
sos de sociabilidad que ocurre en las comunidades virtuales, lo cual 
incluso, alcanza a las actividades académicas, educativas e investi-
gativas. Por tanto, la fundamentación de la netnografía está en la ob-
servación participante, mediante la cual se ha de apuntar a la com-
prensión de la cultura en la virtualidad. Por ello, es importante que el 
investigador tenga en cuenta las variadas formas comunicacionales 
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que están apoyadas y mediadas por la tecnología en sus diferentes 
manifestaciones, para ahondar en su estudio. 

 Y, vinculado con este criterio, Fresno (2011) expresa:
 
No obstante, la netnografía permitiría como novedad frente a la 
etnografía ciertas posibilidades naturalistas, puesto que permite la 
observación no participante si es oportuno y ético para el objeto 
de estudio, sin incumplir las normas éticas, porque lo que no es 
aceptable es la observación participante encubierta. (p. 55) 

En ligamen con lo anterior hay que decir que, a los efectos de lograr su 
finalidad, la etnografía se apoya en distintas técnicas de acercarse a 
los procesos que se dan en los espacios virtuales. Ellos son: la observa-
ción participante; la conversación, entrevistas y la entrevista dirigida. 
Asimismo, el método genealógico, el Análisis de redes sociales (ARS); 
los informantes privilegiados, historias de vida (Fresno, 2011). A los fines 
de alcanzar la teleología (vale argüir: la finalidad u objetivo), la net-
nografía debe contar con procedimientos que tienen como principio 
fundante lo epistemológico, pero, además, un referente analítico y 
unas orientaciones precisas que garanticen al investigador la inmer-
sión, acceso o entrada a la comunidad virtual. Por tanto, el sujeto cog-
noscente ha de tener claro el procedimiento singular para realizar la 
observación participante; luego, el correspondiente análisis e interpre-
tación de la información que ha recabado en la comunidad on line. 

De ese modo, podrá comprender las prácticas sociales de los par-
ticipantes en los espacios on line, la cultura y el tratamiento de las ma-
neras de sociabilidad que se dan en ese mundo virtual. Así se puede 
llegar a la comprensión de lo que acontece en el ciberespacio y que 
están haciendo las personas en ese intercambio comunicacional. Con 
esta perspectiva, el propósito, ergo lo teleológico, tiene como punto 
focal la elaboración de una interpretación aproximada de la cultura 
ciberespacial que ha sido indagada. Se ha de apoyar en una …«des-
cripción participante (más que de una observación participante)»… 
(Fresno, 2011, p. 68). 

Ahora, para lograr ese cometido la netnografía ha de tener una 
sistematización en la aplicación como método de investigación. Seis 
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son los pasos que han sido señalados por Kozinets (como se citó en 
Bowler, 2010) y ellos son: (a) planificación de la investigación; prepa-
ración de la entrada al ciberespacio; (c) recolección de los datos; (d) 
interpretación de la información; (e) la garantía de los esquemas o 
estándares éticos y (f) la representación de lo encontrado en la investi-
gación. Pero, asimismo, hay dos puntos esenciales que todo investiga-
dor ha de tomar en cuenta, previo a realizar los seis pasos para realizar 
la investigación. Así se describe de inmediato: 

Kozinets further describes the following two important areas prior to 
following the six steps of ethnography: First, the researcher needs to 
understand when and how to combine ethnography, which uses 
data gathered through in-person or face-toface cultural interac-
tions, with netnography, which uses data gathered through online 
interactions. Second, the researcher needs to understand the di-
fferences of the online social environment, in order to appropriate-
ly and consistently guide the adaptation of ethnographic techni-
ques. [10] (Bowler, 2010, p. 1272)

Como se puede leer dos son los criterios o áreas previas que se han de 
realizar antes de asumir los seis pasos para la aplicación de la netnogra-
fía. Ellas son: (a) la comprensión del momento y el modo de realizar la 
integración, combinatoria entre el método etnográfico y la netnogra-
fía, dado que la fuente de recolección de información son contextos 
diferentes. La etnografía se basa en un contexto offline, para obtener 
la información, mientras que la netnografía su contexto de recolección 
informativa es online; (b) es importante que el investigador capte las 
diferencias que del acto de sociabilidad que se da en el mundo virtual. 
De esa manera, podrá y asumirá el verdadero criterio de utilización de 
las técnicas adecuadas y apropiadas a la netnografía. 

[10] Kozinets describe además las siguientes dos áreas importantes antes de seguir los seis pasos 
de la etnografía: En primer lugar, el investigador tiene que entender cuándo y cómo combinar 
la etnografía, que utiliza datos recogidos a través de interacciones culturales en persona o cara 
a cara, con la netnografía, que utiliza datos recogidos a través de interacciones en línea. En se-
gundo lugar, el investigador debe comprender las diferencias del entorno social en línea, para 
orientar de forma adecuada y coherente la adaptación de las técnicas etnográficas.
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Figura 4. Where the world comes to learn qualitative research

Nota. Adaptado de Netnography: A Method Specifically Designed to 
Study Cultures and Communities Online, Gary y Bowler,  2010, 

https://nsuworks.nova.edu/tqr/vol15/iss5/13/ 

Émic y étic de la netnografía, desde lo 
ontológico y lo epistemológico

La comprensión de lo que sucede en la virtualidad, entendido como 
un contexto socializador, es un imperativo para todo investigador. La 
internet se ha convertido en un nodo proveedor de variada informa-
ción. Y esa red se ha convertido en una herramienta tecnológica que 
hace parte de la vida de los seres humanos en la actualidad. Ello con-
cita que el investigador de las comunidades virtuales, en cuanto utiliza 
la netnografía como método para comprender todas interacciones, 
ha de valorar, desde lo ontológico y lo epistemológico, la importancia 
que tiene la asunción del criterio émic y el criterio étic en el proceso 
investigativo.

Y es que cuando el netnógrafo se aproxima a lo fenoménico que 
ocurre en las comunidades virtuales ha de tener en cuenta que, onto-
lógica y epistemológicamente, existen maneras diferentes de asumir 
lo que ocurre en la simbolización de las interacciones, la sociabilidad 
que emerge en ese contexto socializador. Una visión está en el modo 
personal que construye el participante, desde la interactuación vir-
tual, sus singulares conceptos y explicaciones, que es lo émic. Ahora, 
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cuando se adscribe en la perspectiva del netnógrafo en la manera en 
cómo comprende y explica esas interactuaciones, esa sociabilidad, 
entonces, esa faceta se vincula con el étic. 

De manera que, el criterio o la perspectiva émic, se corresponde, 
según Fresno (2011) con: …«la creación de representaciones cultura-
les propias y porque han comenzado a construir sus modelos persona-
les (emics) de comprensión de este contexto social online» (p. 45). Por 
tanto, se centra, en este caso, en la perspectiva propia que tienen los 
integrantes de las comunidades virtuales, respecto de su actuar en la 
virtualidad. Ratifica el mismo Fresno (2011) que: «El enfoque emic (des-
de los propios participantes) investiga cómo las personas sujetas de la 
investigación se conciben a sí mismas y cómo construyen y dan sentido 
a su mundo» (p. 79). Es, pues, la visión que tienen los propios actores de 
como comprenden, interpretan, entienden y explican el proceso de 
sociabilidad y los simbolismos que le otorgan a las relaciones que ocu-
rren en esas comunidades virtuales. En lo que atañe a la perspectiva 
étic se relaciona con la acción que realiza el netnógrafo, a partir de lo 
que observa los procesos sociales que están conjugados en la comuni-
dad y así lo aprecia, Fresno (2011): 

Con el enfoque étic (desde los observadores) se abandona el pun-
to de vista local y se asume la perspectiva del investigador social 
recurriendo a categorías interpretativas encaminadas a conse-
guir la objetividad y a levantar, a partir de los datos empíricos, una 
construcción teórica sobre ese grupo social. (pp. 79-80)

Como se puede leer, es imperativo comprender que al hacer referen-
cia al étic hay un posicionamiento del investigador en realizar un cons-
tructo que explique, de alguna manera, la cultura que ha observado 
en la comunidad virtual. Para ello, habrá de organizar la información 
mediante categorías u otras proposiciones, mediante las cuales estruc-
tura y sistematiza lo revelado.

Asimismo, otras consideraciones sobre émic y étic se asume de Ha-
rris (como se citó en Laguens, 1988): 

Émic se refiere a «(...) sistemas lógico-empíricos cuyas distinciones 
fenoménicas o ‘cosas’ están hechas de contrastes y discriminacio-
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nes que los actores mismos consideran significativas, con sentido, 
reales, verdaderas o de algún otro modo apropiadas. [En tanto 
que] Étic se refiere a «(...) distinciones fenoménicas adecuadas 
para la comunidad de los observadores científicos». (p. 118). 

Así las cosas, ontológicamente el émic netnográfico se relaciona con 
la interacción, la sociabilidad y las múltiples interrelaciones que reali-
zan los participantes de las comunidades virtuales. En tanto que, epis-
temológicamente, el émic se vincula con la propia conciencia cog-
nitiva y la creación del conocimiento de los participantes. En lo que 
corresponde al étic netnográfico, en su ontología, está vinculado con 
los procesos que emergen en la virtualidad con la participación de los 
integrantes de una comunidad virtual. Por su parte, en lo epistemo-
lógico, el étic netnográfico se funda en la comprensión que hace el 
netnógrafo mediante expresiones, abstracciones y constructos de lo 
que ha observado en la virtualidad. 

Finalmente, como refiere Fresno (2011) con apoyo en Beltrán, pue-
de decirse que:

En la netnografía se produce también un uso consecutivo de cri-
terios émic y étic por parte del investigador puesto que «la aten-
ción a las intenciones, motivaciones y razones debe preceder a la 
atención a las causas; la descripción en términos de los concep-
tos y creencias del sujeto debe preceder a la descripción según 
nuestros conceptos y creencias» (p.81)

De modo que, ontológica y epistemológicamente, la netnografía per-
mite que haya un acercamiento a la comprensión fenoménica, desde 
varias perspectivas y, dentro de ellas, el émic y el étic son facetas fun-
damentales para el proceso investigativo en las comunidades virtuales.
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Reflexiones provisionales

La netnografía es un método que se aviene como idóneo para realizar 
la investigación en las comunidades virtuales, para comprender la so-
ciabilidad, la interrelación y la interactuación de los participantes que 
socializan y tienen como propósito fundamental la comunicación con 
otros integrantes de la comunidad online.  

La netnografía, como método, permite que se pueda investigar 
a participantes que intervienen en la comunidad virtual, sin importar 
el distanciamiento geográfico, la idiosincrasia y los variados intereses 
que mueven a los integrantes a encontrar una forma de interactuar, 
que no es posible hacerlo de la virtualidad. Hoy día, hay que conside-
rar, además, la presencia de en lo que también se denomina ciberes-
pacio, a internautas nativos y a internautas migrantes y, sobre ello, el 
netnógrafo puede construir categorías y abstracciones que permitan 
comprender, interpretar, explicar y hasta transformar el fenómeno de 
sociabilidad que ocurre en esas interactuaciones virtuales. 

En la netnografía el investigador ha de integrar las perspectivas 
émic y étic por cuanto desde esas visiones habrá una mayor atención 
y comprensión de las intencionalidades, los intereses, las opiniones y 
creencias que se dan entre los participantes. Estos criterios se convier-
ten en apoyatura fundante para realizar, de manera más profunda, la 
investigación netnográfica.

Es necesario, a su vez, comprender que la netnografía, si bien tuvo 
su origen en la etnografía y esta en la antropología, tiene una especifi-
cidad, como método, para examinar muchos aspectos que son esen-
ciales en el intercambio que acontece en las comunidades virtuales. 
De modo que es importante que el netnógrafo posea dominios sufi-
cientes acerca de la comunidad virtual que desea investigar, sus ca-
racterísticas y complejidades. 

La netnografía es un método que, si bien comenzó con el marke-
ting, en la actualidad se ha convertido en un punto focal para investi-
gadores educativos. Y en la medida en que el investigador profundice 
en los razonamientos y estilos de pensamiento, hurgará en la abduc-
ción como uno de los tipos de razonamiento que permite introducir 
nuevas ideas, y formar una hipótesis explicativa, mediante la cual se 
sugiere que el conocimiento es probable o que puede llegar a ser.  
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Resumen 

Abordar una discusión teórico epistemológica acerca de la racionali-
dad transcompleja desde la netnografia, como un nuevo método de 
investigación en las comunidades virtuales, constituye un particular 
desafío epistémico en el contexto de la sociedad del conocimiento. 
Este encargo intelectual es bien relevante, puesto que la mirada trans-
compleja de la realidad permite concebir el objeto de estudio desde 
una perspectiva interactiva, multimodal y sistémica, en tanto afán por 
rescatar los procesos de investigación de los reductos simplificadores 
y disciplinarios del conocimiento. En este sentido, el objetivo cardinal 
de este trabajo científico, es reflexionar acerca de la pertinencia de 
la netnografia como método de investigación en espacios virtuales, 
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desde una mirada transcompleja. Metodológicamente, el trabajo se 
fundamenta en la hermenéutica dialéctica en tanto propósito por de-
construir importantes categorías teóricas y lograr su resignificación. Los 
fundamentos teóricos de este artículo, provienen de los aportes de 
Kozinets (2010), Fresno (2011) y Aguilar (2015). Entre las reflexiones con-
cluyentes más relevantes, se tiene que, la racionalidad transcompleja, 
la cual se nutre de la complejidad y la transdisciplinariedad del cono-
cimiento, constituye una nueva mirada para abordar la netnografia 
como nuevo método de investigación en comunidades virtuales.

Palabras clave: racionalidad transcompleja, netnografia, método, 
investigación, complejidad, transdisciplinariedad.

Abstrac

The epistemological approach to transcomplex rationality from netno-
graphy, as a new method of research in virtual communities, consti-
tutes a particular epistemic challenge in the context of the knowled-
ge society. This intellectual task is very relevant, since the transcomplex 
view of reality allows conceiving the object of study from an interactive, 
multimodal and systemic perspective, as an effort to rescue research 
processes from the simplifying and disciplinary redoubts of knowledge. 
In this sense, the main objective of this scientific work is to reflect on 
the relevance of netnography as a research method in virtual spaces, 
from a transcomplex point of view. Methodologically, the work is ba-
sed on dialectical hermeneutics as a purpose to deconstruct important 
theoretical categories and achieve their resignification. The theoreti-
cal foundations of this article come from the contributions of Kozinets 
(2010), Fresno (2011) and Aguilar (2015). Among the most relevant con-
clusive reflections is that transcomplex rationality, which is nourished by 
the complexity and transdisciplinarity of knowledge, constitutes a new 
perspective to approach netnography as a new method of research in 
virtual communities.

Keywords: transcomplex rationality, netnography, method, research, 
complexity, transdisciplinarity, transdisciplinarity
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Aspectos introductorios que orientan 
la traza discursiva

Reflexionar a profundidad acerca de la racionalidad transcompleja 
de la netnografia, permite desafiar un campo epistémico en cons-
trucción, y, al mismo tiempo, encarar un proceso metódico para el 
abordaje de la investigación en contextos digitalizados desde la trans-
complejidad. En este escenario, se considera a la investigación, como 
un proceso complejo y transdisciplinario de construcción del conoci-
miento por parte del sujeto a partir de la interretroacción con el objeto 
de estudio, lo fenoménico del mundo, del cual ambos forman parte. 
Es así, como la transcomplejidad como línea de pensamiento, está im-
plicada en diversas meta-dominio del conocimiento en tanto adopta 
una posición abierta, flexible, inacabada, integral y sistemática. 

De allí que las investigaciones bajo esta concepción, exigen la re-
definición de un contexto metodológico y la conformación de un pro-
ceso metódico que facilite la interretroacción del sujeto con la realidad 
fenoménica. De modo tal, la investigación, como proceso complejo y 
transdisciplinario de construcción del conocimiento, se encuentra ci-
mentada en una cosmovisión teórica de la filosofía de las ciencias. 
Con ella se proponen nuevos caminos y vertientes, tanto en la produc-
ción como legitimación del conocimiento en una realidad que son las 
comunidades digitalizadas. Desde ellas, el conocimiento se elabora 
a partir de la interretroacción del sujeto con el objeto, el cual es rein-
terpretado, resignificado de una manera diferenciada, basado en la 
transcomplejidad.

Así pues, en relación con la teleología y estructura de este discurso, 
hay que afirmar que tiene como propósito reflexionar a profundidad 
acerca de la racionalidad transcompleja de la netnografia, desde el 
entrecruzamiento discursivo de categorías epistémicas, tales como: 
precisiones conceptuales acerca de la netnografia, la complejizacion 
de la netnografia como método de investigación, la visión transdisci-
plinaria de la netnografia, la racionalidad transcompleja netnográfico 
y un corpus de reflexiones que sintetizan el valor agregado del cono-
cimiento.
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Algunas precisiones conceptuales acerca 
de la netnografía

Al plantear la racionalidad transcompleja, en este caso, el modo de 
vincularla con la netnografía, es a través de entenderla como método 
o proceso metódico transversal y pluriparadigmático, en correspon-
dencia con el modo racional del investigador, quien podrá, de ese 
modo, realizar la inmersión en el escenario de las comunidades vir-
tuales, fundamentado en una visión de transcomplejidad. Entre trans-
complejidad y netnografia existe una estrecha relación que también 
puede darse entre otras metodologías, pero se está hablando de una 
figura que es un trasfondo paradigmático como la transcomplejidad y 
la netnografia, método de investigación, que, por supuesto, también, 
para muchos, es una modalidad de investigación. En todo caso, existe 
un vínculo estrecho e inequívoco en la perspectiva de la netnografia, 
como método, que es abierta, incontrolada, se basa en una observa-
ción profunda, amplia, imaginativa, sin fronteras y esas mismas carac-
terísticas las tiene la transcomplejidad.

Para Turpo Gebera (2008): 

La netnografía se presenta como un nuevo método investigador 
para indagar sobre lo que sucede en las comunidades virtuales. El 
método deviene de la aplicación de la etnografía al estudio del 
ciberespacio. Su pretensión transita por erigirse como ciencia de lo 
que ocurre en la red de redes. (p. 81) 

Bajo esta mirada, se hace preciso el estudio global de la cultura del 
grupo para poder comprender integralmente el ciberespacio. En el 
mismo sentido, Del Fresno (como se citó en Polidura, 2015) “se inclina a 
usar el término netnografia, pues concibe a ésta como una etnografía 
que amplía su objeto de estudio por las posibilidades e idoneidad que 
ofrece para investigar el ciberespacio” (p. 203). Por esta razón, se hace 
imperativo investigar, analizar y comprender desde la perspectiva hu-
mana porque fue el humano el creador de la virtualidad.

Partiendo de esta premisa, el proceso de investigación que ha ser 
desarrollado, bajo el método netnográfico, requiere ser abordado des-
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de una epistemología emergente, como la transcomplejidad, que se 
funda, a su vez, en una racionalidad transcompleja. Ahora, en lo que 
respecta al desarrollo y evolución de la transcomplejidad, hay que se-
ñalar, con apoyo en Guzmán (2013) que:

El término transcomplejidad fue iniciado por Lanz (2001) en su libro 
titulado Organizaciones Transcompleja, como telón de fondo a 
los enfoques postmodernos en los cuales se fundamentan los pro-
cesos organizacionales. La perspectiva de la transcomplejidad es 
una perspectiva epistemológica que integra los postulados de la 
teoría del pensamiento complejo (Morín, 1996) y de la transdisci-
plinariedad (Barasab, 1996) la cual se encuentra inmersa en diver-
sos meta-dominios del conocimiento donde confluyen psicología, 
antropología, política, espiritualidad, lingüística, ecología, econo-
mía, historia, filosofía, entre otras. (p. 14)

Cuando se relaciona transcomplejidad con la netnografía, de acuer-
do con todos los aspectos nombrados en el fragmento anterior, hay 
que decir que ellos están interconectados virtualmente; puesto que, 
ya el mundo virtual es todo un universo donde la ciencia y la investi-
gación, hoy por hoy, tienen una presencia activa. Evidencia de ello lo 
constituyen los grupos virtuales y comunidades de interacción. De esta 
manera, esa interacción virtual de la investigación es una estructura 
humana, creada por el hombre con un crecimiento elevado de redes 
investigativas virtuales en muchos aspectos sociales, científicos, cultu-
rales entre otros.

En relación con la investigación transcompleja, Schavino y Ville-
gas (2010, como se citó en Guzmán, 2013) expresan que es:

Un proceso bio-afectivo cognitivo, pero también socio-cultural 
institucional-político de producción de conocimientos, como un 
producto complejo que se genera de la interacción del hombre 
con la realidad de la cual forma parte. Este enfoque supera las 
disyunciones sujeto-objeto, y abre camino a lo interaccionar y a lo 
reticular, como fuentes constitutivas de la realidad compleja. (p. 
15)



Etnografía digital: un modelo de investigación en contextos virtuales
65    

De lo antes dicho, viviendo en la era del conocimiento y la socie-
dad de la información, es pertinente este enlace de la netnografía con 
la transcomplejidad, en la gestión del conocimiento; asimismo, a partir 
de su entidad gestora, se ha de llegar hasta el componente humano 
dentro de un entorno compartido, bien sea comunidad, organización 
o sociedad cibernética. Es, entonces, cuando se cambia así el capital 
intelectual que aporta valor agregado en la resolución de problemas, 
en el impulso al cambio, el de la competitividad, de modo que pueda 
logar la excelencia de vida desde la representación social mediante 
de la administración y usanza de la información.

Por tanto, la investigación, bajo el método de la netnografía en 
correspondencia con la transcomplejidad, como enfoque integrador, 
holista e impregnada de una racionalidad, caracterizada por “la in-
certidumbre y la indeterminación, el antagonismo y la complemen-
tariedad, la unidad y la diversidad, la potencialidad y el devenir (…) 
para el estudio de los fenómenos complejos y transversales (Guzmán, 
2013, p. 15). Entonces, mediante el uso de la netnografía vinculada con 
la transcomplejidad ha de adoptar: “una posición abierta, flexible, in-
acabada, integral, sistemática y multivariada, donde lo cuantitativo, 
cualitativo y dialéctico se complementan en una interrelación sinérgi-
ca orientada en una metavisión epistémica multidimensional” (Shavi-
no y Villegas, 2010, como se citó en Guzmán, 2013, p.15). Así va trans-
curriendo esa relación importante epistémica entre la netnografia y el 
paradigma emergente de la transcomplejidad.  

Al respecto, Lanz (2001, como se citó en González, 2018) ha plan-
teado:

Un paradigma trascomplejo es trascender en el pensamiento, sin 
barreras disciplinarias, sin esquemas universales, sin escisiones entre 
lo natural y lo humano, sin la superioridad de lo cuantitativo apo-
yado en la medición, sin exclusión de la paradoja, sin execrar a 
la poesía o a cualquier otra dimensión del arte, sin sustitución del 
diálogo por las pruebas teóricas o empíricas, en fin, sin sacrificar la 
totalidad del mundo incluida su armonía estética. (p. 51)

Así pues, la transcomplejidad, en razón de procurar una liberalidad en 
la forma de pensar y de alejarse de posiciones medicionales, posibilita 
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la emergencia de otros modos-métodos de examinar lo fenoménico. 
En ese sentido, la netnografia, con una visión de trascendencia de los 
rituales y esquemas preestablecidos, a partir de la observación cons-
tante, permite al investigador interpretar la realidad virtual que se da 
en el contexto de las comunidades virtuales. Por tanto, es importante 
para el desarrollo de la investigación asumir la netnografia, bajo el 
influjo de la transcomplejidad, como una conjunción epistemológica 
que afianza la construcción del conocimiento de los aconteceres en 
la virtualidad.

La complejizacion de la netnografía como 
método de investigación

Se parte de la idea revelada por Turpo Gebera (2008):

Coexistimos en una época reconocida por aceleradas transfor-
maciones en las usanzas y costumbres, como consecuencia de 
las renovadas formas de comunicación e interacción social y de 
los entramados generados a partir de ella, lo cual suscita una serie 
de prácticas establecedoras de indivisos perfiles de consumo en 
todo nivel y ámbito de actuación, de modo que condicionan el 
devenir humano y social. (p. 82)

Es importante reconocer que el mundo tanto real como virtual experi-
menta profundos cambios que conllevan profundas implicaciones de 
todo tipo. Sean estas sociales, psicológicas, filosóficas, políticas, econó-
micas, pues en el ciberespacio se presenta opciones de sociabilidad 
y una revelación de la cultura propia de la virtualidad. Es así como 
internet, sobre la base de reinterpretar los significados de las relaciones 
entre los integrantes, posibilita desarrollar una investigación a través de 
la netnografía como método novedoso en el campo educativo.  

En relación con esto, Del Fresno (2011) hace referencia a la netno-
grafía como un nuevo horizonte para la investigación que denota una 
particularidad propia, con base en lo que se ha desarrollado en la et-
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nografía, pero, por supuesto, trasciende hacia una reinterpretación del 
objeto de estudio, dado que:

…a partir de la aparición del ciberespacio nos enfrentamos con 
un nuevo espacio social facilitado por la máquina, Internet, y sus 
constantes mejoras y adaptaciones a los usuarios del código que 
dan lugar al complejo, ampliado y ambivalente espacio de la so-
ciedad y sociabilidad online. (p. 35) 

Todo ello, lleva a que haya una visión mucho más amplia de sumergir-
se en el contexto que se estudia: las comunidades virtuales, a través de 
la netnografia, como método. Y es que, como señala Kozinets (2017):

En la netnografía, la visualización de los datos de forma creativa, 
ampliando los límites de la representación, forma parte del méto-
do. Las páginas web de investigación y la difusión en las redes so-
ciales, normalmente en Facebook y Twitter, y a menudo en Linke-
dIn, forman parte del método. (p. 9)

Aquí se puntualiza en los procesos que se han de desarrollar en tor-
no a la recolección de la información y, además, se hace mención a 
cuáles, entre otras, son las redes sociales que posibilitan estudiar la in-
teractuación, la sociabilidad y la comunicación. Por tanto, su contexto 
en donde se desarrolla de manera singular es Internet. Internet es el 
espacio donde nacen a diario comunidades virtuales. Sobre ellas, Ra-
mírez Plascencia y Amaro López (2013) refieren: “Las comunidades en 
línea han sido vistas como una nueva esfera social que coadyuva al 
surgimiento de procesos democráticos de forma más rápida y óptima, 
de lo que sucede en las relaciones del mundo físico” (p. 17). Por ello, 
las ciber-culturas que se gestan en el seno de los grupos online, atraen 
cada vez más el interés de los investigadores. 

De modo que, enlazada la netnografía con la transcomplejidad, 
en función de este paradigma emergente, se han de utilizar múltiples 
lógicas, infralógicas, distintos niveles de realidad, subjetividad y objeti-
vidad, que permiten, de manera conjunta, avanzar en la comprensión 
más allá de lo aparente. En relación con ello, Nicolescu (1998, como se 



Etnografía digital: un modelo de investigación en contextos virtuales
68    

citó en Zamora-Araya, 2019) expresa que existen tres aspectos relevan-
tes en la transcomplejidad. Ellos son: son: “el concepto de niveles de 
realidad, la lógica del tercero incluido y el concepto de complejidad” 
(p. 67). 

Y dentro de ese tercero incluido, se ha de valorar las opiniones de 
los demás, los factores no previstos, aquellos que los metodólogos no 
contemplan. Con esta premisa, puede decirse que se da una similitud, 
una analogía, una relación en las perspectivas de las características 
y la forma en que se aproxima a un objeto de estudio para conocerlo 
con mayor profundidad y amplitud, bien sea desde la transcompleji-
dad, bien sea, desde la netnografia. Ambas, pues, tienen una raciona-
lidad integradora, diferente y transcendente, para visionar el mundo 
en las comunidades virtuales, mediante la netnografia como método.

La netnografía, como método, permite realizar investigaciones. Un 
acto explicativo de lo que se considera la investigación se sustenta en 
Guzmán (2013), pues él valora a esa acción indagatoria: 

…como un proceso complejo y transdisciplinario de construc-
ción del conocimiento, por parte del sujeto a partir de la interre-
troacción con el objeto en el mundo fenoménico del cual ambos 
forman parte. Está contenida en diversos meta-dominios del co-
nocimiento, y adopta una posición abierta, flexible, inacabada, 
integral, sistemática y multivariada, donde lo cuantitativo, cualita-
tivo y dialéctico se complementan en una interrelación sinérgica 
orientada a una meta-visión epistémica multidimensional. (p. 13)

Ese acto constructivo de conocimiento, desde la netnografia, como 
método que permite realizar una investigación a profundidad, está 
enfocado en comprender las interrelaciones que se producen en el 
mundo virtual. Se funda en esa “interretroacción” en los procesos de 
sociabilidad que se dan en las comunidades virtuales.

Por ello, Guzmán (2013), sostiene: “las investigaciones, bajo esta 
concepción [compleja y transdisciplinaria] exigen la redefinición del 
contexto metodológico y la conformación de un proceso metódico 
que facilite la interretroacción del sujeto con la realidad fenoménica” 
(p. 13). Desde esta perspectiva, y bajo el paradigma integrador selec-
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cionado, el paradigma trascomplejo tiene como función más impor-
tante, sobre la base de una investigación: “la producción del conoci-
miento” (Schavino y Villegas, 2010, p. 7). En ese sentido, primeramente, 
se produce conocimiento; son nuevos conocimientos con un interés 
académico, disciplinario dirigido a aspectos básicos. En segundo lu-
gar, la construcción del conocimiento va orientada a su aplicación y 
uso en la sociedad.

De manera que, según Guzmán (2013): 

La investigación, como proceso complejo y transdisciplinario de 
construcción del conocimiento, se encuentra cimentada en una 
cosmovisión en que la comunidad de la filosofía de las ciencias y 
la sociedad en general, posee y sostiene caminos, formas o vías 
tanto la producción como legitimación del conocimiento en una 
realidad determinada, donde éste, se auto-construye en el sujeto 
a partir de la interretroacción con el objeto percibido en el mundo 
fenoménico del cual ambos forman parte. (p. 14)

Siendo así, la visión compleja y transdisciplinaria constituye las sustan-
cias nutrientes, cardinal de la transcomplejidad o visión transcomple-
ja, lo cual a su vez conduce a la construcción de cosmovisiones del 
mundo de la vida que está presente en una realidad virtual. Y en ese 
proceso de investigación del hecho que se da en las comunidades 
virtuales, se presentan algunas áreas que han de ser asumidas para 
construir conocimiento. 

Sobre ello, Aguiar Silva (2015) manifiesta:  

Robert Kozinets aponta ainda três áreas teóricas e temas gerais 
que podem ter importância crescente no uso da netnografia: a re-
lação entre empresas e comunidades eletrônicas; as implicações 
sociais das comunidades online, sua presença, institucionalização 
e posse; e os diferentes usos sociais dos diferentes meios de inte-
ração online [1] (p. 342)

[1] Traducción: Robert Kozinets también señala tres áreas teóricas y temas generales que pue-
de ser de creciente importancia en el uso de la netnografía: la relación entre las empresas y 
las comunidades electrónicas; las implicaciones sociales de las comunidades en línea, su pre-
sencia, institucionalización y apropiación; y los diferentes usos sociales de los distintos medios 
de interacción en línea.
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En este sentido y en función de lo expresado, hay que afirmar 
que para realizar este tipo de investigación se han de contemplar las 
comunicaciones que son mediadas y favorecidas por el ordenador 
como fuente de datos para llegar a la comprensión y representación 
etnográfica de un fenómeno social. Como afirma Márquez (2014): “el 
funcionamiento continuo de los servidores [es] el que proporciona otro 
de los elementos fundamentales de los cibermundos: su persistencia, 
esto es, el hecho de que permanezcan siempre encendidos y sean ca-
paces de desarrollarse sin nuestra presencia en él” (p. 115). Ahora bien, 
en razón de ser un estudio social, la indagatoria no puede hacerse a 
espaldas del colectivo analizado; por tanto, se ha de tener en cuanto 
el elemento ético. 

No obstante, como señala el mismo Márquez (2014):

Los principios éticos que se discuten en guías como esta son bási-
camente los mismos que en la investigación tradicional (respeto a 
la persona, seguridad, privacidad, anonimato, etcétera), pero su 
aplicación se complica en este nuevo contexto cuando nos en-
frentamos a cuestiones como la distinción entre público y privado 
en espacios digitales, la propia noción de anonimato en Internet, 
o la pertinencia o no del consentimiento informado. (p. 118)

Por supuesto, que, si bien queda claro la necesidad de asumir un crite-
rio ético, propio de todo proceso investigativo, en lo que corresponde 
a la virtualidad es bastante discutido el modo de hacerlo, puesto que 
con la aparición de second life, por ejemplo, en el cual se hace pre-
sente el participante mediante un avatar, ¿cómo solicitar el consenti-
miento? Es una cuestión compleja, transcompleja y de alcances éticos 
que han de ser revisados.  

Así lo refiere Márquez (2014), en cuanto a que la aplicación de la 
eticidad en la investigación:  

…se complica aún más en los cibermundos con nociones como la 
de avatar, la importancia de los videos y las fotografías o la propia 
presencia mediada del ciberetnógrafo a través de su avatar, el 
cual es siempre un agente susceptible de «ver y ser visto» (Pearce, 
2006). (p. 118)
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Esos ciberespacios permiten que el netnógrafo pueda profundizar 
en la cultura de las comunidades virtuales. De ellas, variadas son las de-
finiciones elaboradas en el mundo académico. Una de ellas, se toma 
de Ramírez Plascencia y Amaro López (2013), quienes han señalado: 

Las comunidades virtuales son espacios donde la gente puede 
construir nuevas redes sociales a partir de sus significados ya co-
nocidos. Dentro de las comunidades virtuales se crean redes de 
significado bajo las cuales los miembros pueden interactuar unos 
a otros. (p. 8)

Bien interesante y preciso el criterio, pues en él se configura y se revela 
el punto focal de aplicación de la netnografia, en cuanto método de 
investigación. Se orienta a la búsqueda, en el contexto de las comuni-
dades virtuales, de una interpretación de los significados que otorgan 
los participantes de dichas comunidades virtuales a las interactuacio-
nes y procesos de comunicación, los cuales están revestidos de la com-
plejidad propia de toda relación humana. Por ello, la transcompleji-
dad permite, en conjunción con la netnografìa, descubrir, interpretar 
y valorar la cultura que se construye en dichas comunidades virtuales. 

La visión Transdisciplinaria de la netnografía 

La transdisciplinariedad, según Pérez Luna, Moya y Curcu Colón (2013): 
“establece un nuevo modo de relación con el saber; y, por tanto, se 
convierte en una categoría clave para cualquier reforma o cambio 
educativo” (p. 18). Puede decirse, desde esta aseveración, que dicha 
categoría transdisciplinar ha de estar presente en la investigación y, 
particularmente, en la incorporación de la netnografia como método 
para entender el fenómeno en el contexto de las comunidades vir-
tuales. En este contexto, se dan relaciones entre los participantes, me-
diante la comunicación que posibilita, algunas veces, la aparición de 
complementariedad, coincidencia, pero, en otras ocasiones, también 
habrá discrepancias, contradicciones y todo ello forma contribuye a 
que se haga presente lo transdisciplinar. 
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Para Nicolescu (1996, como se citó en Pérez Luna, Moya y Curcu 
Colón, 2013):

…la visión transdisciplinar considera la realidad como multidimen-
sional; es decir, estructurada en múltiples niveles, esta propuesta 
coloca al sujeto observador en el plano de rechazar la realidad 
deliberada que presentan algunos modelos cognoscitivos, pues 
desde los niveles de realidad se explicitan múltiples niveles para 
captarla. (p. 20) 

Es la concepción disciplinaria que se encuentra en el mundo virtual, 
lo cual es congruente con toda la realidad que dicho espacio se ob-
serva. Así entonces, el pensar transdisciplinario se funda en el criterio 
que desarrolla la sociedad virtual y, lógicamente, el investigador para 
hacer una especie de adaptación en correspondencia con todas las 
habilidades que tiene cada uno de los participantes en estos procesos 
interactivos y de socialización, para otorgarle significación a lo que 
hacen y dicen. 

Y en ese encontrar respuestas a lo que ocurre en las comunida-
des virtuales, el investigador guiado por la netnografia tiene muchas 
oportunidades, para explicar ese proceso interactivo. De acuerdo con 
Bowler (2010) “La netnografia es un excelente recurso para el investi-
gador cualitativo experimentado y un para el recién llegado a la in-
vestigación cualitativa” (p. 1270). Además, como sostienen Pérez Luna, 
Moya y Curcu Colón (2013): 

Lo transdisciplinar no representa algo fijo, no es un procedimiento, 
una etapa, es una actitud para el conocer y, por tanto, los planos 
ontológico y gnoseológico se expresan desde este conocer, esta-
bleciéndose un pensar subjetivo basado en imágenes que corres-
ponden a nosotros y a los otros; (p. 20)

Se denota, en lo expresado, el dinamismo que se presenta en los pro-
cesos caracterizado por la transdisciplinariedad, lo cual ha de ser asu-
mido por quienes realizan una investigación a través de la netnografia 
como método de interpretación y resignificación de la cultura en las 
comunidades virtuales.
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La transcomplejidad: una nueva mirada en la 
construcción del conocimiento

Cuando se ha referencia a la transcomplejidad ha de ser pensada en 
el de un grupo, un colectivo o un equipo, o en un conglomerado de 
personas que interactúan y establecen vínculos diversos a partir de las 
experiencias individuales que cada participante posee. De ese modo, 
se puede valorar la construcción del conocimiento desde esa pers-
pectiva transcompleja. En torno a ella, para Villegas (2013, como se 
citó en Mejías Merlo, 2018):

…la transcomplejidad es accionar en lo grupal, en trabajo en equi-
po por cuanto la validación del conocimiento es un proceso inter-
dependiente. La combinación de las experiencias constituye uno 
de los elementos básicos para la reflexión y acción transcompleja 
que conlleva a ampliar el horizonte del conocimiento. (p. 49) 

Como se puede leer la vivencia de cada integrante del grupo es el 
punto que motoriza la reflexividad y el accionar transcomplejo, que 
permite el abarcamiento de un espacio de mayores dimensiones, para 
la elaboración del saber. 

Y, en concordancia con ello, Zaá (2017, como se citó en Uzcátegui, 
2018): 

…la transcomplejidad reivindica y hace emerger lo esencial de 
la existencia humana, sin desconocer lo aparente, que a manera 
de subyugante vestidura ha ocultado lo substancial, aquello que 
el credo científico no ha logrado poner de manifiesto, porque pe-
netrar la máscara de la materia y, en consecuencia, transcender 
esta dimensión de los objetos de estudio, no ha estado dentro de 
sus presupuestos filosófico- científicos. (p. 22)

De manera que, en la elaboración del conocimiento, desde la visión 
transcompleja es vital reconocer la presencia del ser humano, amén 
de tomar en cuenta aquello que, en principio, ocurre de manera artifi-
ciosa con lo cual ha velado o encubierto lo que es esencial o medular, 
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pero que con acuciosidad puede ser descubierto por el investigador. 
Por tanto, como indica González Salinas (2014): 

Se trata de un componente humano que labora de manera prác-
tica, con ensayo y error en el hacer, la experiencia, integrándo-
se con el conocimiento formal, dinámico, flexible, postmoderno y 
transdisciplinario, fortaleciéndolo para encontrar también solucio-
nes satisfactorias en relación con lo interno y externo de la organi-
zación.  (p. 238) 

Bajo esta premisa, la construcción del conocimiento, en cualesquiera 
de las disciplinas, se ha de basar en ver la transcomplejidad como un 
paradigma que posibilita nuevos modos de ver la realidad que rodea 
al ser humano. 

Ello se ratifica con lo que ha referido, González Salinas (2014) en 
cuanto: 

…que las personas dentro de ellas y grupos de trabajo deban pen-
sar transdisciplinariamente, deben ir más allá de lo convencional y 
preestablecido, garantizando el cumplimiento de las normas de la 
organización, para facilitar, la adecuación eficiente a los entornos 
cada vez más complejos, cambiantes e inciertos por parte de las 
organizaciones. (p. 238) 

En ese sentido, de modo transdisciplinar se puede establecer acciones 
que conduzcan a entender la dinámica que sucede en el espacio vir-
tual. Se ha de entender, a su vez, que el accionar en internet es com-
plejo y disímil que requiere, por parte del investigador una experticia 
que logre captar toda esa multiplicidad de interrelaciones y todas las 
interactuaciones entre los integrantes de la comunidad virtual. Como 
refiere Redondas (2004, como se citó en Turpo Gebera, 2008):  

En consecuencia, la dinámica cotidiana de lo que sucede en In-
ternet se ha tornado, hoy, “en objeto de estudio, desde los rumo-
res generados dentro de la Red, que andan cerca de convertirse 
en subgénero literario, hasta el fenómeno del chat y los nuevos 
vínculos afectivos que éste está originando”. (p. 82)
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En la internet, desde la transcomplejidad, deben comprenderse 
las prácticas, lo ideativo que subyace en las interactuaciones y, por 
supuesto, el establecimiento en los vínculos emotivos entre los internau-
tas. Y así lo reafirma Turpo Gebera (2008):  

Emprender un estudio sistemático y un análisis exhaustivo del que-
hacer de estos conglomerados sociales en sus interrelaciones e in-
teracciones en Internet y sus costumbres y prácticas vitales, donde 
comparten aficiones, intereses de consumo, inclinaciones e ideas, 
forman colectividades con el objeto de compartir datos y departir 
propuestas, como también establecer vínculos emocionales. (p. 82)

Ese estudio sistematizado ha de responder a un método. Y, en ese sen-
tido, el investigador que se oriente por la netnografia ha de estable-
cer objetivos y metas específicas para examinar la virtualidad. Y es así 
como, según Turpo Gebera (2008): 

…la netnografia, como propuesta de investigación en Internet, en-
riquece las vertientes del enfoque de innovación y mejoramiento 
social que promueven los métodos activos y participativos den-
tro del espectro de lo cualitativo (metodología y práctica social), 
integrándose a las transformaciones importantes que Internet ha 
provocado en nuestra cotidianeidad. (p. 83)

De lo expuesto, ha de decirse que a través de la netnografía se pue-
de establecer qué es lo que sucede en esa realidad virtual. Se ventila 
cómo es el actuar de los participantes, en qué momento interrelacio-
nan, cuáles son los códigos de comunicación que emplean y qué vín-
culos emocionales se establecen entre ellos. Así entonces, desde la 
transcomplejidad se puede indicar con Turpo Gebera (2008) que:

…la netnografía [es] un procedimiento metodológico que preten-
de estudiar las características, las prácticas y las opiniones habi-
tuales de los grupos sociales en red sobre diversos temas, como 
salud, educación, viajes, juegos, coches, etc., que buscan —por 
encargos económicos principalmente— conocer qué piensan los 
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usuarios sobre aquellos temas tan diversos, usando para ello siste-
mas informáticos —filtros inteligentes— para rastrear comunidades 
virtuales, y así proporcionar, con la mayor rapidez posible, datos 
de mucha utilidad para quienes los patrocinan. (p. 87)

Como se puede leer, con la netnografía se abre, además, un abanico 
de posibilidades para examinar la habitualidad sincrónica y asincróni-
ca de los cibernautas. Pues el ciberespacio se convierte el contexto, el 
escenario perfecto para aplicar el método netnográfico, con un enfo-
que y una mirada innovadora y transcompleja.

Y es que como refiere el mismo Turpo Gebera (2008):

Las vivencias en el ciberespacio suscitan cambios en los códigos 
y en las lógicas de la acción concreta, pero la perspectiva, los 
objetivos y las metas perseguidos permanecen constantes, al me-
nos por el momento. Hoy en día, es muy frecuente la utilización 
del análisis de los mensajes comunicacionales. Su aplicación está 
asociada cada vez más a los avances de la telemática, ya que 
facilita y agiliza el procesamiento de la información, sobre todo 
cuando se trabaja con una muestra numerosa. (p. 83)

Se debe tomar en cuenta que cuando se realiza un estudio netno-
gráfico en los contextos virtuales, emparentado con la transcompleji-
dad, a través de los actos comunicativos, que se desarrollan en dichos 
contextos, se emiten mensajes, los cuales han de ser valorados y ana-
lizados con una visión amplia e integradora. Por tanto, como refiere 
Schiavino (2012, como se citó en Meza, 2014): “Desde [la transcomple-
jidad] (…) se propugna la adopción de una posición abierta, flexible, 
inacabada, integral, sistemática y multivariada, donde lo cuantitativo, 
lo cualitativo y lo dialéctico se complementan en una relación sinér-
gica que configura una matriz epistémica multidimensional” (p. 1). Así 
pues, la transcomplejidad, desde esta mirada, posibilita la aplicación 
de la netnografía como método de investigación para la consolida-
ción de un conocimiento construido sobre la cultura desarrollada en 
el ciberespacio.
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La racionalidad transcompleja del conocimiento

La transcomplejidad conduce a todo investigador por un enfoque que 
transita tanto en lo cultural, como en lo cultural y, puede decirse que 
cibernético. Por tanto, se ha de tener en cuenta las ocurrencias dadas 
en el ciberespacio, mediante el uso de las nuevas tecnologías que per-
miten al ser humano afrontar, de manera distinta, la construcción del 
conocimiento. 

En este sentido, Villegas (2018)

En relación a (sic) la ciencia transcompleja, pretende conocer la 
realidad a partir de redes e interrelaciones, donde no hay separa-
ción entre pensamiento y acción. Se fundamenta en el consenso 
y, a la vez en conflicto y marcha al mismo tiempo sobre múltiples 
bases interdependientes: la racionalidad, el empirismo, la imagi-
nación, la creatividad y la abducción. Una ciencia de múltiples 
epistemes cognitivas: explicación multicausal, comprensión, trans-
formación y co-creación. (p. 14) 

La racionalidad transcompleja, entonces, permite trascender los mo-
dos inveterados de relación sujeto-objeto para investigar y producir el 
conocimiento con una nueva perspectiva, basada en la complemen-
tariedad. Por tanto, según Ramos Bello, (2015), se: “Admite la raciona-
lidad, pero se opone a la racionalización que simplifica, reduce y no 
permite aprehender la realidad en su contexto y complejidad” (p. 21). 
Desde este enfoque, toda reflexión que esté fundamentada en una 
racionalidad transcompleja, con apoyo en la netnografía, permitirá la 
elaboración del conocimiento en un contexto de comunidades digi-
tales, mediadas por un ordenador. A los efectos de describir la trans-
complejidad, se requiere realizar una acción relacional entre comple-
jidad, transdisciplinariedad, pues en ellas se afincan sus bases. En ese 
tenor, se debe, asimismo, entender una nueva racionalidad que debe 
ser integradora para lograr la construcción del conocimiento, desde 
una mirada interactiva. Por tanto, asumir la transcomplejidad permitirá 
reinterpretar, re-significar y comprender de otro modo la realidad que 
rodea a los seres. Es una orientación que trasciende la descriptivo, lo 
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aparente, lo básico, para encontrar nuevos significados a las relacio-
nes que, en los procesos interactivos, se dan. 
En consonancia con ello, Salvador-Benítez y González-López (2016) in-
dican que: 

…surgen nuevos planteamientos para comprender la realidad 
desde otros enfoques más integradores, como la complejidad y la 
transdisciplina que pueden constituirse en actitudes y medios que, 
sin suponer la eliminación de las disciplinas y el desconocimiento 
de los avances que han producido, sí construye puentes para vol-
ver a conjuntar la realidad como un todo. (p. 260)

La comprensión de la realidad, que es compleja, permite ser logra-
da mediante la netnografía, bajo la racionalidad transcompleja. Dirá 
Schavino (2012, como se citó en Meza, 2014): “Desde ella [la transcom-
plejidad] se propugna la adopción de una posición abierta, flexible 
inacabada, integral, sistémica y multivariada, donde lo cuantitativo, lo 
cualitativo y lo dialéctico se complementan en una relación sinérgica 
que configura una matriz epistémica multidimensional” (p. I). Implica, 
entonces, que el investigador posea un criterio de valoramiento de la 
realidad, del mundo, en los que ocurren hechos, que se asumen, des-
de la episteme, para establecer una epistemología distinta, profunda 
y desde esa mirada integradora y transcompleja. La racionalidad se 
configura en función del estilo de pensamiento del investigador, en 
consonancia con los paradigmas emergentes.

Por tanto, como sostiene González Rey (1997, como se citó en Ru-
bio González y Gómez Francisco, 2021) se ha de:   

Aceptar la naturaleza múltiple y diversa de lo estudiado, la inte-
gración y desintegración de elementos diferentes y contradicto-
rios en distintos tipos de unidad, la aceptación del cambio y la 
mutabilidad de los objetos, de lo imprevisto como forma de ex-
presión alternativa de un sistema ante hechos similares ocurridos 
en el tiempo, así como comprender formas irregulares de orden, 
rompiendo con el concepto de orden equivalente a secuencia 
regular. (pp. 8 – 9)
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Esta ha de ser la valoración que debe tener el netnógrafo, desde 
una perspectiva de racionalidad transcompleja, pues las comunida-
des virtuales tienen como naturaleza que es múltiple y diversidad, así 
como la incertidumbre, el desorden, el caos y lo asíncrono para poder 
generar un conocimiento que permita explicar y resignificar la cultura 
de las comunidades virtuales. De manera que:

…la transcomplejidad como episteme, desafía la reelaboración 
de nuestras categorías mentales desechando como reglas el his-
toricismo, la fragmentación y la simplificación del conocimiento. 
Se centra en el homocomplexus como ser bio-psico-eco-planeta-
rio dirigido hacia la construcción y reconstrucción del conocimien-
to, como elemento significativo para avanzar hacia una sociedad 
transcompleja. (Guzmán, 2015, p. 103)

Así entonces, la investigación desde esta racionalidad ha de estar 
orientada a desarrollar un conocimiento multirreferencial y multime-
tódico, que permitirá comprender de otra manera la realidad que se 
vive y se establece en las comunidades virtuales, mediante la netno-
grafía, como método de investigación, imprescindible y necesario que 
viabilice al investigador netnográfico reinterpretar y resignificar la inte-
ractividad y la comunicación entre los participantes de la virtualidad. 

Reflexiones finales

La investigación en línea es un método de recaudación de datos que 
se realiza por internet. Gracias a las diferentes herramientas con la que 
cuenta, este método permite a empresas, organizaciones, comunida-
des y grupos virtuales obtener gran cantidad de datos cualitativos y 
cuantitativos.

Siendo la transcomplejidad una forma de pensar en un mundo 
multidiverso, aborda la realidad fenomenológica de puntos de vista 
variados desde las condiciones de la realidad actual y se incorpora 
a la netnografía, un novedoso y pertinente método para examinar lo 
que ocurre en las comunidades virtuales.  Mayormente la netnografia 
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se precisa como posibilidad de estudio de la ocurrencia en las co-
munidades virtuales, en donde hay un aumento en la interacción. La 
netnografia interpreta una posibilidad más real para abordar lo que 
acontece en las comunidades virtuales al ser empleada como técni-
ca investigativa. 

La netnografía, como método de investigación, podría tener una 
gran variedad de aplicaciones. Existiendo en la era del conocimiento 
y la sociedad de la información es acertado este enlace de la net-
nografia desde la transcomplejidad en la gestión del conocimiento a 
partir de su entidad gestora hasta el componente humano dentro de 
un entorno compartido, bien sea comunidad, organización o socie-
dad cibernética. Es, entonces, cuando se cambia así el capital inte-
lectual que aporta valor agregado en la resolución de problemas, el 
impulso al cambio, el de la conectividad como de la excelencia de 
vida desde la representación social mediante de la administración y 
usanza de la información.

El pensamiento transdisciplinario se logra a partir de la capacidad 
de la sociedad para acomodar dependiendo cada vez más del con-
junto de habilidades intelectuales, conocimientos y técnicas adquiri-
das, así como de las capacidades para resolver problemas por parte 
de todos los miembros del componente humano que allí socializa e 
interactúa

En toda organización, la esencia productiva es el ser humano 
como parte de un todo en el que reafirma su existencia en un macro 
sistema presentándose el mismo con todas las características de un 
sistema complejo, haciendo gala de sus capacidades de adaptarse 
a los retos del gran mercado a través de todas sus habilidades, procu-
rando así la manera perfecta de sobrevivir en el entorno. 

Desde el punto de vista del conocimiento la evolución del ser hu-
mano ha denotado un cambio en el pensamiento del hombre. Se tra-
ta de un componente humano que labora de manera práctica, con 
ensayo y error en el hacer, la experiencia, integrándose con el conoci-
miento formal, dinámico, flexible, postmoderno y transdisciplinario, for-
taleciéndolo para encontrar también soluciones satisfactorias en rela-
ción con lo interno y externo de la organización. Se presenta entonces 
la reflexión de la interconexión entre el ser humano desde su integra-
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lidad con el progreso de la tecnología y el entorno virtual. La preocu-
pación de los gerentes trans-complejos es el mantenimiento efectivo 
del equilibrio entre el capital, la tecnología y la producción. Esto es una 
realidad, una realidad compleja que da pie a la virtualidad, la cual 
proviene de una simulación del mundo complejo enmarañado con 
todas las características de los fenómenos que se reproducen con sus 
propias características, que busca indagar a profundidad y alcanzar 
nuevos conocimientos.

Es un imperativo de la investigación en los actuales momentos 
el desarrollo de la aptitud para conceptualizar y totalizar realidades 
en entornos virtuales. La transdisciplinariedad asume la complejidad 
como forma organizada y en eso radica la novedad en este estudio. 

En definitiva, el abordaje de la netnografía, como método de inves-
tigación, para dar a luz a nuevas verdades en realidades digitalizadas, 
requiere ser repensada, desde una perspectiva epistemológica más 
integradora, más holística, más plural vinculada con el pensamiento 
transcomplejo. La idea central es rescatar a la netnografía del encierro 
disciplinario y reduccionista, que es propio del criterio positivista.
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Resumen 

El mundo actual está profundamente influenciado por los medios tec-
nológicos y digitales. La netnografía se presenta como un nuevo mé-
todo investigador para indagar sobre lo que sucede en las comunida-
des virtuales. El método deviene de la aplicación de la etnografía al 
estudio del ciberespacio. Su pretensión es erigirse como ciencia de lo 
que ocurre en la red de redes, lo cual como toda disciplina emergen-
te, aún es difusa, se presenta más bien como una técnica de investi-
gación de las vivencias en los espacios virtuales. Varios autores han 
planteado enfocar este estudio desde lo que significa el ser humano, 
ya que los humanos socializan dentro de un mundo digital, se estable-
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ce orden y las relaciones entre las cosas mismas. Sus orígenes se sitúan 
en los Estados Unidos y su aplicación actual más evidente es la expre-
sada por el marketing en los estudios de mercado. Para utilizar dicho 
método, se tienen en cuenta unas fases determinadas que reúnen lo 
artificial, proporcionado por los ordenadores, con el trabajo natural de 
los seres humanos, a fin de determinar las decisiones más apropiadas 
para brindar óptimamente el consumo de un producto o de un servi-
cio.

Palabras clave: netnografía, método netnográfico, antropología, es-
pacio digital, cibersociedad.

Abstract 

Today’s world is deeply influenced by technological and digital me-
dia. Netnography is presented as a new research method to investiga-
te what happens in virtual communities. The method comes from the 
application of ethnography to the study of cyberspace. Its claim is to 
establish itself as a science of what happens in the network of networ-
ks, which, like any emerging discipline, is still diffuse, rather it is presen-
ted as a research technique of experiences in virtual spaces. Several 
authors have proposed to approach this study from what the human 
being means, since humans socialize within a digital world, order and 
relationships between things themselves are established. Its origins are 
located in the United States and its most evident current application 
is that expressed by marketing in market studies. To use this method, 
certain phases are taken into account that combine the artificial, pro-
vided by computers, with the natural work of human beings, in order 
to determine the most appropriate decisions to optimally provide the 
consumption of a product or a service.

Keyword: netnography, netnographic method, anthropology, digital 
space, cybersociety.
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Introducción

Enseña la Iglesia que todo lo que la gente piensa y hace hoy día viene 
influenciado por los medios de comunicación y, pudiéramos decir, por 
los en el campo del ciberespacio. En efecto, coexistimos en una épo-
ca signada por vertiginosas transformaciones en las usanzas y costum-
bres, como consecuencia de las renovadas formas de comunicación 
e interacción social y de los entramados que se generan a partir de 
ella, lo cual suscita una serie de prácticas que determinan unos per-
files de consumo en todo nivel y ámbito de actuación, de modo que 
condicionan el devenir humano y social. Transitamos hacia cambios 
radicales con profundas implicaciones sociales, psicológicas, filosófi-
cas, políticas, económicas, etc.; en los que Internet, la red de redes, 
como artilugio tecnológico, y más aún como artefacto cultural, está 
suponiendo una auténtica sedición para el saber y el hacer, puesto 
que ofrece un abanico ilimitado de posibilidades de investigación en 
el contexto de la información y de la comunicación. En consecuencia, 
la dinámica cotidiana de lo que sucede en Internet se ha tornado, 
hoy, «en objeto de estudio, desde los rumores generados dentro de la 
Red, que andan cerca de convertirse en subgénero literario, hasta el 
fenómeno del chat y los nuevos vínculos afectivos que éste está origi-
nando» (Redondas, 2004).

Emprender un estudio sistemático y un análisis exhaustivo del que-
hacer de estos conglomerados sociales en sus interrelaciones e inte-
racciones en Internet y sus costumbres y prácticas vitales, donde com-
parten aficiones, intereses de consumo, inclinaciones e ideas, forman 
colectividades con el objeto de compartir datos y departir propues-
tas, como también establecer vínculos emocionales que les ayuden 
a superar dificultades y a sentirse entre iguales; implica la búsqueda 
de métodos de investigación que permitan determinar en los variados 
entornos en línea y en la diversidad de las comunidades virtuales, lo 
que acontece: qué, cómo, quién, cuándo, dónde. 

En tal discurrir, surge la netnografía. Como técnica de estudio para 
la indagación en la red de redes, deviene como deudora de la etno-
grafía, que, a su vez, lo es, como método de investigación, de la antro-
pología, y se inicia actuando desde la perspectiva del procedimiento 
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interpretativo, ideado para investigar el comportamiento del consumi-
dor en el contexto de las comunidades virtuales y ciberculturas. Esta 
metodología en línea de análisis cualitativo deviene, al igual que la 
etnografía, en su ejercicio, de la participación continuada del inves-
tigador en los escenarios virtuales donde se desarrollan las prácticas, 
que son objetos de análisis. Y, a partir de estas producciones, realiza-
ciones o creaciones en forma de discursos, dinámicas, negociaciones, 
transacciones, etc., trata de obtener conclusiones sobre lo esencial del 
funcionamiento de dichos colectivos.

El ciberespacio es, en ese sentido, un escenario óptimo para estos 
análisis. En tal sentido, la netnografía, como propuesta de investigación 
en Internet, enriquece las vertientes del enfoque de innovación y me-
joramiento social que promueven los métodos activos y participativos 
dentro del espectro de lo cualitativo (metodología y práctica social), 
integrándose a las transformaciones importantes que Internet ha pro-
vocado en nuestra cotidianeidad.

Las vivencias en el ciberespacio suscita cambios en los códigos y 
en las lógicas de la acción concreta, pero la perspectiva, los objeti-
vos y las metas perseguidos permanecen constantes, al menos por el 
momento. Hoy en día, es muy frecuente la utilización del análisis de 
los mensajes comunicacionales. Su aplicación está asociada cada vez 
más a los avances de la telemática, ya que facilita y agiliza el proce-
samiento de la información, sobre todo cuando se trabaja con una 
muestra numerosa.

Fundamentación teórica

La antropología digital emerge debido a que diversos autores plan-
tearon que estudiar lo que significa ser humano también tiene que ver 
con comprender cómo los humanos socializan dentro de un mundo 
material de bienes culturales que incluyen además de las relaciones 
personales: el orden, la agencia, las relaciones entre las cosas mismas. 

Ocultar este fenómeno sería no entender la manera en que se com-
pone la sociedad tecno-humana previamente esbozada. Desde el en-
foque de Horst y Miller (2012), lo digital se encuentra diseminado entre 
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lo tradicional y otros nuevos dominios. El autor y la autora argumentan 
que la antropología digital es ahora un campo de estudio por su propio 
derecho y afín a contribuir con respuestas para las preguntas que la 
antropología clásica se planteó desde sus inicios (Pink et al., 2016). 

La antropología digital, por consiguiente, se trata del estudio cul-
tural de los grupos de personas relacionados o insertos en la tecnolo-
gía. Parafraseando a Roberts, Hine, Morey, Snee y Watson (2013), esta 
explora espacios en línea por derecho propio y también navega por 
el territorio cultural más amplio dentro del cual estar online se ha con-
vertido en una forma de experimentar lo que significa ser humano. 
Lo expuesto representa una mirada interrelacional centrada en la im-
plicación híbrida tecno-humana. Esto implica el relativismo cultural 
como principio rector de investigación: el mundo estudiado depende 
de cuestiones específicas de cada cultura, no existen absolutos del 
uso de los medios sociales, ni de las experiencias que tienen los huma-
nos con la tecnología, más bien hay similitudes que deben comparar-
se quirúrgicamente, enunciando las sutiles diferencias y pormenores. 

Ahora al referirnos a la netnografía debemos partir de la etno-
grafía, misma que encarna a la percepción más convincente para 
la indagación y la comprensión de las interacciones e interrelaciones 
sociales generadas en Internet, como respuesta a la intermediación 
tecnológica, a la pluralidad de paradigmas metodológicos, así como 
a la diversidad y complejidad de los matices etnográficos que se pre-
sentan en «las vivencias de la red», que es, en síntesis, su objeto de 
estudio. No obstante, su análisis dependerá de la finalidad y de la na-
turaleza que se le asigne.

Estudiar etnográficamente una comunidad virtual, es decir: «1) 
aquéllas que se superponen totalmente con comunidades físicas rea-
les, 2) aquéllas que se superponen en algún grado con estas comuni-
dades de la “vida real” y 3) aquéllas que están totalmente separadas 
de comunidades físicas» (Foster, 1997), supone considerar las condicio-
nes sociales en las que se generan las interacciones, tanto como las he-
rramientas tecnológicas de mediación («Mailing list» o «Lista de envío», 
«Chatrooms» o «Cuartos de chateo», «MUD’s» o «Multi User Dungeon» o 
«Multi User Dimension» o «Dimensiones multiusuarios», «GMUK’s» o «Gra-
phical Multi User Konversation» o «Hábitats»).
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En estos entornos, las interacciones sociales se construyen con la 
voluntaria participación de sus miembros. En un sentido, están enca-
minados por una motivación y una convicción personal de enriqueci-
miento de su actividad, por lo que se animan a desarrollar una comu-
nidad; en otro, la motivación es externa, más propia de los procesos 
intencionales, como la educación, donde se diseñan, se orientan y se 
evalúan las actividades de los grupos de interacción.

Consecuentemente, la etnografía resulta ser la metodología más 
convincente dentro del marco cualitativo para aproximarse a los pro-
cesos relacionales y a los comportamientos y a las dinámicas grupales 
de las comunidades virtuales, pero precisa de un marco referencial 
más pertinente, acorde con su objeto de estudio, propósito en cons-
trucción progresiva.

Con esas intenciones, la netnografía pretende entronizarse como 
medio y recurso del estudio antropológico sobre el acontecer cotidia-
no del ciberespacio, de modo que se asume como una «ciencia que 
estudia las características y las prácticas habituales de un grupo social 
concreto. Sus defensores la definen como una alternativa a la antro-
pología tradicional y destacan su mayor velocidad y calidad» (Redon-
das, 2003). Asumen, que «mientras que la etnografía se basa en el aná-
lisis personal sobre el terreno y la interpretación posterior por parte del 
investigador, la netnografía utiliza sistemas informáticos para rastrear 
comunidades virtuales y proporcionar después todos los datos sobre la 
misma a los analistas, que son los encargados de dotar de sentido a la 
información y elaborar las conclusiones» (ibídem).

La consideración de la netnografía como ciencia resulta una pre-
tensión mayúscula. Si bien es cierto que cuenta con un objeto de estu-
dio, «la vida social de la red», y un campo de estudio, «las comunidades 
virtuales», aún es embrionario y difuso el marco teórico-conceptual de 
soporte. La apreciación más pertinente sería la señalada por Kozinets. 
Según este autor, és «un método de investigación derivado de las téc-
nicas de etnografía desarrolladas por la investigación antropológica, 
esto ha incrementado la posibilidad de filtrar las complejas oportuni-
dades de información acerca de las comunidades en la World Wide 
Web» (Kozinets, 2002).
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Lo destacable de esta definición es que la netnografía es un mé-
todo de análisis del netnógrafo (neologismo aplicable a este nuevo 
tipo de investigador) para su aplicación a las comunidades virtuales 
en Internet, más propiamente del estudio de las vivencias que en ella 
se protagonizan, lo cual constituye un atrio.

A una década del surgimiento de las Redes Sociales de Segundo 
Orden (RSSO) (Reynoso, 2011) lo que se denomina de forma amorfa y 
generalmente sin mucha claridad como “antropología digital” ha ca-
minado dando bandazos para encontrar su lugar e identidad en un 
entorno donde el desarrollo exponencial de la tecnología digital dicta 
la agenda para prácticamente todos los aspectos de la vida produc-
tiva y cotidiana del mundo moderno.

El surgimiento del concepto de red social en medios digitales se 
dio en una burbuja de creciente novedad y oportunidad que brin-
daban las nuevas tecnologías de la información y el “ciberespacio”, 
sobre todo en la primera década del nuevo siglo, para el desarrollo 
de plataformas digitales con funciones de conectividad social, es en 
este contexto que prácticamente de la noche a la mañana las redes 
sociales digitales se instalaron en la vida cotidiana de las personas y 
eventualmente jugarían un papel cada vez más relevante.

En antropología, hay una gran tradición en torno al estudio de las 
redes sociales, de hecho, se considera que es de donde nació el tér-
mino y han sido los antropólogos quienes han aportado las mayores y 
mejores referencias tanto etnográficas como teóricas en torno al tema.

El concepto de red social tuvo su edad de oro con la llamada Es-
cuela de Manchester que desarrolló los principios de la antropología 
urbana e incorporaron teorías del cambio en estudios de caso.

Generalmente se considera una “red social” a quienes se encuen-
tran conectados por ciertas relaciones sociales particulares, como el 
parentesco, amistad, trabajo, pasatiempos etc., y/o en donde inter-
cambian algún tipo de información.

Robert Kozinets (a quien ya comentamos en la primera parte del 
artículo) se refiera al ARS como un método analítico que se enfoca en 
las estructuras y en los patrones de relaciones entre los actores sociales 
dentro de una red social.
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El ARS es una disciplina que tiene su origen en diferentes fuentes, 
la sociología y el uso de sociometrías, la teoría de grafos y el funciona-
lismo-estructuralismo de la Escuela de Manchester ya comentada, lo 
que se analiza en ARS son las redes compuestas de un grupo de acto-
res (nodes) conectados por una serie de ejes (ties).

Los actores o nodos pueden representar personas, equipos, grupos, 
ideas u otro tipo de conceptos mientras que los ejes o relaciones repre-
sentan los enlaces entre diferentes actores, las relaciones pueden va-
riar por ejemplo desde la información que se comparte, transacciones 
económicas, afiliaciones a ciertos grupos, relaciones organizacionales 
de empresas, intercambio de ideas o valores en torno a un tema, etc.

Kozinets considera que el ARS es una metodología que armoniza 
de forma adecuada con los objetivos de la netnografía, pero por sí solo 
un estudio de ARS no es una netnografía, ésta se debe complementar 
con otras metodologías y otro tipo de información, sobre todo conside-
rando que el ARS tiene una naturaleza estructural y cuantitativa.

El desarrollo de diferentes programas y softwares que permiten vi-
sualizar las relaciones entre los actores ha permitido que esta meto-
dología tome mayor visibilidad, por lo que es una herramienta muy 
valiosa cuando se trata de analizar la forma en la que una comuni-
dad, online principalmente, se encuentra interconectada ya sea por 
elementos textuales, visuales o audiovisuales, y tales relaciones suelen 
contener información valiosa en torno a los valores, el tipo de apoyo 
y la emocionalidad, por mencionar algunos factores cualitativos, que 
impera en dichas comunidades.

La ventaja de utilizar programas que permiten visualizaciones es 
que les dan visibilidad a grandes comunidades que de otra forma no 
tendríamos manera de saber sus límites o fronteras.    Antes de usar este 
tipo de herramientas o recurrir al SNA, el investigador debe tener claro 
qué busca y en qué tipo de comunidad lo puede aplicar, generalmen-
te cuando se quiere conocer la estructura de una comunidad el ARS es 
adecuado, pero no cuando se trata de entender la experiencia de sus 
miembros en la comunidad o los sistemas de significado imperantes.

Parece estar claro el futuro de la netnografía, puesto que gran par-
te de las comunidades virtuales se basan en actividades de consumo, 
por lo que será de vital importancia, para los estrategas del marketing, 



Etnografía digital: un modelo de investigación en contextos virtuales
92    

aprender a tratar a los miembros de las comunidades virtuales como 
socios en promoción y distribución, pero, ¿cómo hemos llegamos a 
esto?, ¿qué hay en el pasado que nos haya conducido a tener a la 
netnografía en el presente?

A decir del diario elmundo.es, en su versión digital: «la netnografía 
nace en los Estados Unidos como una evolución en la Red de la etno-
grafía. Sus defensores la definen como una alternativa a la antropo-
logía tradicional y destacan su mayor velocidad y calidad». Éstos son 
sus orígenes espaciales y referenciales que deben considerarse como 
vertiente desencadenadora del discurrir de este método. Señalába-
mos que la netnografía es deudora de la etnografía, porque, mientras 
la etnografía se basa en el análisis personal sobre el espacio físico y 
en la interpretación posterior por parte del investigador; la netnografía 
utiliza sistemas informáticos para rastrear comunidades virtuales y pro-
porcionar, posteriormente, todos los datos sobre la misma a los ana-
listas, que son los encargados de dotar de sentido a la información y 
elaborar las conclusiones.

Como se ejemplifica en la revista Cuatro Barrios, publicación en 
línea, «si la etnografía estudia los grupos de cultura primitiva, la netno-
grafía analiza el comportamiento de los grupos de cultura posmoder-
na. Los etnógrafos dirigen sus pasos fundamentalmente hacia África, 
mientras que el netnógrafo se centra en las comunidades virtuales de 
Internet. Analizar esta nueva forma de agrupación puede resultar tre-
mendamente atractivo para implantar nuevas estrategias de marke-
ting, ya que “gran parte de las comunidades virtuales se basan en 
actividades de consumo”. Y ya se sabe que donde hay consumo hay 
dinero, y por tanto una posible campaña de marketing detrás. Internet 
es el medio perfecto para probar nuevos productos o servicios y para 
saber qué opinan los usuarios de ellos: los foros se han convertido en 
una especie de circo romano en el que los internautas mueven el pul-
gar hacia el cielo o el suelo con total impunidad. Por eso es imprescin-
dible que cualquier empresa tenga presente a la Red como un medio 
en el que le absolverán o le condenarán. Y por si fuera poco, permite 
establecer nuevas relaciones con el consumidor. CocaCola o Sony ya 
lo están haciendo.
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La netnografía es, efectivamente, una nueva mirada a la vanguar-
dia de la investigación comercial» (Cuatro Barrios, s/f). La génesis de la 
netnografía se sitúa como un método antípoda «frente a los estudios de 
mercado tradicionales, el punto fuerte de sus netnografías es que son 
análisis que se basan en diálogos sinceros y espontáneos que tienen los 
consumidores entre sí. Por lo tanto, afirman tener un punto de vista más 
fresco y original que, con menos sesgos que una investigación de mer-
cado tradicional, refleja la opinión del consumidor. […] es, en sí mismo, 
un servicio de información de enorme utilidad para departamentos 
de prensa y comunicación de grandes empresas» (Interlink Headline 
News).

Visto así, flota la duda ¿hasta qué punto la netnografía se distancia 
de la interpretación etnográfica virtual «clásica»? Ahora bien, si es ver-
dad que los diseños etnográficos y las herramientas para obtener datos 
dependen de la finalidad que se plantee un estudio, hasta qué punto 
modifican la naturaleza de las técnicas etnográficas de aprehensión. 
Éste es el caso que se plantea a la netnografía, un procedimiento me-
todológico que pretende estudiar las características, las prácticas y las 
opiniones habituales de los grupos sociales en red sobre diversos temas, 
como salud, educación, viajes, juegos, coches, etc., que buscan —
por encargos económicos principalmente— conocer qué piensan los 
usuarios sobre aquellos temas tan diversos, usando para ello sistemas 
informáticos —filtros inteligentes— para rastrear comunidades virtua-
les, y así proporcionar, con la mayor rapidez posible, datos de mucha 
utilidad para quienes los patrocinan. Como lo expresan Jung y Portella 
«la situación actual de deslocamiento, de globalización, de flujo de 
información de transición de la modernidad a la posmodernidad, de 
distorsión de términos como local, global y glocal interfieren directa-
mente en el criterio metodológico a ser seleccionado por investigado-
res de este tipo. Y ayuda a validar la etnografía contemporánea en la 
observación de manifestaciones de formas de cibercultura» (Jung y 
Portella, 2005). Es ahí donde la aproximación virtual, de modo, en línea 
y netnográfica adquieren preponderancia para el cibermarketing en 
sus estudios de consumo de las comunidades de Internet.
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Metodología

Al abordar el enfoque metodológico, es importante recordemos que 
Internet es un indiscutible filón de generación de riquezas, que, utili-
zado convenientemente, sorprende y seguirá sorprendiendo, dado su 
carácter evolutivo y de adaptación a las propuestas innovadoras. Por 
ello, la netnografía es valorada, hoy por hoy, fundamentalmente, por 
las empresas, para rastrear, permanentemente, en foros, chats, grupos 
de noticias, etc. lo que piensan los usuarios sobre temas tan dispares 
como ocio, salud, coches, viajes, juegos, formación, etc., y poder «me-
dir», «juzgar» y «valorar» sus opiniones y sus actitudes hacia determina-
dos productos o servicios. El estudio netnográfico es un método cuali-
tativo e interpretativo pensado de modo específico para investigar el 
comportamiento del consumidor en los entornos de las comunidades 
y culturas en uso en Internet.

Esta forma de pensar, desde la antropología, más que un conjunto 
de presupuestos epistémicos, una técnica o tipo de metodología, se 
debe pensar como una subdisciplina (Horst & Miller, 2012) que se cen-
tra en las dinámicas de ensamblaje entre humanos y objetos tecno-
lógicos; cuestión que requiere un planteamiento profundo de qué es 
lo social, cuáles son nuestros interlocutores y qué tipo de fenómenos y 
relaciones son indispensables para interpretar. En efecto, con lo digital 
entran nuevos actores a la realidad, de modo que se deben pensar 
las formas en que los dispositivos se introducen a la vida cotidiana y el 
impacto que tienen. 

Siguiendo con esta lógica, surge una reflexión metodológica: la 
antropología digital requiere repensar metodológicamente la etno-
grafía, ya que se encuentra en el corazón de la producción del co-
nocimiento antropológico. De ahí la preocupación por el método, es 
decir, por cómo adaptar las herramientas tradicionales para entender 
la forma en que significan las personas en los medios sociales. Si se 
quiere entender cuál es el significado del perfil de Facebook en de-
terminada región, brotan cuestionamientos sobre qué se debe hacer, 
cómo introducir la discusión de lo digital en las personas, en fin, mu-
chas interrogantes.
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Por otro lado, el método netnográfico pretende conocer qué pien-
san los internautas o los cibernautas sobre, por ejemplo, un producto o 
servicio o tendencia que se ha lanzado al mercado, o determinar las 
ventajas o los inconvenientes que puede tener su lanzamiento. El méto-
do netnográfico actúa como valiosísimo complemento a los tradicio-
nales estudios de mercado.

Una de las mayores ventajas de la netnografía frente a la etnogra-
fía u otras técnicas tradicionales de investigación es precisamente la 
eliminación del error derivado de la encuesta directa (como ocurre en 
los focus groups, por ejemplo), motivado por la mala comprensión de 
la pregunta, la falta de sinceridad de la contestación o, simplemente, 
por la opción «no sabe / no contesta». Según se expresa en DiceLaRed, 
se aprovecha la ventaja de esta técnica «no intrusiva» para presentar 
unos resultados únicos en su clase, basados en la opinión que los usua-
rios tienen sobre un producto, un servicio o una tendencia.

Reflexiones finales o posturas emergentes

El ser humano es un ser en relación. Las relaciones interpersonales son 
vitales para la existencia y estas se desarrollan en el ámbito geográfico 
y en el tiempo. Este enfoque, que pudiéramos llamar tradicional, ha 
sido modificado por la teoría del ciberespacio donde los seres huma-
nos también interactúan y establecen relaciones que implican la mis-
ma existencia. 

Esta realidad viene marcada por la Internet que, además de favo-
recer estas conexiones, es considerado un medio propicio para probar 
nuevos productos o servicios y para saber qué opinan los usuarios de 
ellos, a través de la promoción de la participación y la consiguiente 
observación de los acontecimientos que se suscitan. En tal propósito, 
las vivencias de la red son intersticios a explorarse para buscar las rela-
ciones establecidas, identificando a potenciales consumidores, reco-
nociendo la semántica de uso en sus comunicaciones y filtrando lo 
valioso o cognoscible para el análisis de mercado. Bajo ese telón de 
fondo, la red de redes nos ofrece un panorama inmensamente rico, 
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preciso y en tiempo real sobre las pautas de consumo de productos, 
servicios y tendencias orientativas, por lo menos ése es el uso actual 
que está teniendo en el marketing o, más propiamente, a nivel del 
mercado de consumo.

La netnografía es un método nuevo de investigación de los espa-
cios virtuales, se encuentra en proceso de expansión y formulación 
teórica y metodológica. La netnografía constituye una particulariza-
ción de la aplicación de la etnografía en los estudios de las vivencias 
en Internet. La orientación mayoritaria de la netnografía se decanta 
por el lado del estudio de los hábitos y las preferencias de consumo de 
los productos y servicios que las comunidades virtuales demandan en 
sus relaciones de interacción. Como técnica investigativa, la netnogra-
fía encarna una posibilidad más real para abordar lo que acontece 
en las comunidades virtuales. La netnografía, como método de inves-
tigación, podría tener, además del marketing, aplicación en procesos 
formativos u otros campos, donde se exploren necesidades e intereses 
de los cibernautas.
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Resumen 

El estudio de los significados de las acciones humanas, las palabras, los 
gestos, experiencias de los individuos y la vida social está enmarcado 
en la interpretación. Desde esta óptica, en toda interpretación exis-
te una comprensión de emociones. Para obtener e interpretar los ha-
llazgos, el investigador etnográfico interactúa de manera presencial 
con el sujeto actuante y el investigador netnográfico lo hace a través 
de la realidad virtual. En este capítulo se reflexiona con relación a la 
comprensión emocional del sujeto desde la netnografía como nueva 
metodología de investigación. Se realizó una investigación de tipo do-
cumental tomando rigurosos criterios en la selección de la literatura 
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para luego contrastar, analizar e interpretar las coincidencias entre los 
hallazgos producto de la revisión y relacionarlas con la postura de la 
autora del capítulo. La reflexión final apunta a resaltar la importancia 
de la comprensión emocional de los sujetos pertenecientes a comuni-
dades virtuales para lograr hallazgos de rigurosidad científica.

Palabras clave: Comprensión, emociones, comunidades virtuales, 
sujeto de investigación, netnografía 

Abstract 

The study of the meanings of human actions, words, gestures, expe-
riences of individuals and social life is framed in interpretation. From this 
point of view, in all interpretation there is an understanding of emotions. 
To obtain and interpret the findings, the ethnographic researcher inte-
racts in person with the acting subject and the netnographic researcher 
does so through virtual reality. This chapter reflects on the emotional 
understanding of the subject from netnography as a new research me-
thodology. A documentary-type investigation was carried out, taking 
rigorous criteria in the selection of the literature and then contrasting, 
analyzing and interpreting the coincidences between the findings re-
sulting from the review and relating them to the position of the author of 
the chapter. The final reflection aims to highlight the importance of the 
emotional understanding of the subjects belonging to virtual communi-
ties to achieve findings of scientific rigor.

Keyword: Comprehension, emotions, virtual communities, research 
subject, netnography

Introducción 

El ser humano como individuo social, por naturaleza tiene la necesidad 
de comunicarse, y al expresarse evidencia su realidad social a través 
de reacciones que tienen estrecha vinculación con sus emociones, ex-
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periencias y vivencias. Es así, como las emociones se convierten en un 
medio de expresión del estado de ánimo de cada persona, generan-
do una respuesta positiva o negativa de acuerdo con la situación. Nin-
guna expresión ni comunicación está exenta de emoción.  Y es que 
las emociones se manifiestan no solo desde lo personal, sino, desde los 
gestos, las escrituras y también desde la virtualidad a través del uso de 
dispositivos móviles, computadores y redes sociales.

En este sentido, las emociones se convierten en un medio para 
el estudio bajo el enfoque cualitativo que permite ver al ser humano 
desde sus significados subjetivos con la finalidad de comprender la 
vida social del sujeto. Así, la hermenéutica interpreta la construcción 
de cada sujeto, confronta y compara sus realidades de forma que 
“esta confrontación permitirá la construcción de una nueva realidad 
acordada por los individuos inmersos en el fenómeno de estudio” (Flo-
res, 2004, p.5).

Ahora bien, tomando como base que la investigación que centra 
su interés en el estudio de los problemas de las comunidades virtuales, 
redes sociales y todo lo relacionado con el ciberespacio es denomi-
nado netnografía, se hace interesante indagar aspectos relacionados 
con esas interpretaciones que se hacen tradicionalmente, pero en 
este caso, desde la virtualidad. 

Cuando el estudio de estos significados se hace desde la netno-
grafia, los investigadores, deben atender no solo la búsqueda de nue-
vas formas de recoger los datos, sino otras maneras de comprender, 
analizar y poder capturar desde los significados las emociones de los 
sujetos en estudio, los cuales podrán ser estudiados con sujetos indivi-
duales o sujetos pertenecientes a una misma comunidad virtual. 

Como lo indica Orellana y Sánchez (2006), “la evolución de Inter-
net, principalmente, hace posibles nuevas formas de recolectar datos 
cualitativos, así como nuevas escenas en dónde recolectarlos, lo que 
hace del trabajo de campo una práctica diferenciada a la práctica 
cualitativa convencional” (p.206). En efecto, existen diferencias entre 
un estudio etnográfico tradicional y uno desde la virtualidad, y aún 
más si se trata de la comprensión de las emociones. 

Para lograr adentrarse en esos significados y vivencias del sujeto 
en estudio, el investigador tradicionalmente aplica entre algunas téc-
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nicas la entrevista en profundidad donde plantea una conversación 
cara a cara a fin de buscar la comprensión en relación con el tema 
objeto de estudio, o la observación participante donde el observador 
entra al campo con la idea de establecer relaciones abiertas con los 
informantes previo un establecimiento de rapport. En el estudio virtual, 
el investigador para adentrarse en los significados y vivencias del su-
jeto en estudio debe, además de hacer entrevistas, grupos focales y 
observaciones, indagar por ejemplo las redes sociales, los perfiles, los 
estados, los comentarios ya que estos desde la virtualidad hablan de 
las emociones y sentimientos de los sujetos.  

Tomando en consideración que, la virtualidad implica otro medio 
para obtener información y recolectar datos de los informantes, surge 
entonces la interrogante: ¿Cómo lograr la comprensión emocional de 
los sujetos actuantes en una investigación netnográfica?

Este capítulo tiene el propósito de reflexionar con relación a la 
comprensión emocional del sujeto desde la netnografiía como nueva 
metodología de investigación.

Fundamentación teórica
Las emociones desde la investigación 

Antes de presentar lo relativo a las emociones en la investigación et-
nográfica virtual, es preciso recordar que las emociones no siempre 
han estado presentes en los estudios científicos. El paradigma positivis-
ta presenta la investigación como un modelo de las ciencias físicas o 
naturales que genera conocimientos basándose en el análisis de datos 
estadísticos, descriptivos e inferenciales de las ciencias exactas. Defini-
do por Dicovskiy (2019) como “corriente epistemológica va a preten-
der hacer ciencia social, histórica, económica, siguiendo la tipificación 
ideal de la física matemática, acentuando la relevancia de las leyes 
generales para la explicación científica” (p.5). Bajo este paradigma, 
prevalece la razón sobre la emoción y no cabe ningún tipo de afectos, 
sentimientos o valores por parte del investigador ni del investigado. 
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Opuesto a este paradigma, el interpretativo se basa en la descrip-
ción contextual de un hecho o una situación orientada a la compren-
sión interpretativa de la experiencia humana (Martínez, 2004). La me-
todología que se utiliza bajo este paradigma pretende comprender 
los significados que los sujetos dan a su experiencia. En este sentido, 
todos los escenarios y personas son susceptibles de estudio y para lo-
grar resultados óptimos en una investigación científica, el autor debe 
adentrarse a contextos de significados de las vivencias de los infor-
mantes que son los que en definitiva van a dar los mejores aportes a 
dicha investigación.

Tylor y Bogdan, (2000) refieren que, si se estudia a las personas 
cualitativamente, “llegamos a conocerlas en lo personal y a experi-
mentar lo que ellas sienten en sus luchas cotidianas en la sociedad. 
Aprendemos sobre conceptos tales como belleza, dolor; fe, sufrimien-
to, frustración y amor, cuya esencia se pierde en otros enfoques inves-
tigativos” (p.9). Desde esta perspectiva, las emociones están presen-
tes en los estudios interpretativos y son las que proporcionan mayores 
hallazgos. No solo en el estudio de individuos, sino de grupos sociales 
como es el caso de la etnografía, en donde se interpretan conductas, 
normas, valores, ambientes de estos grupos. Sardín (2003) lo señala 
como “modalidad de investigación de las ciencias sociales que surge 
de la antropología cultural y de la sociología cualitativa…proceso de 
investigación por el que se aprende el modo de vida de algún grupo” 
(p. 154). Una característica de la etnografía es ser holística y contex-
tual. Esto significa que la conducta de la gente sólo puede ser enten-
dida en su contexto específico y único donde se desenvuelve.

Esto podría interpretarse como que la investigación solo es posi-
ble a través de la presencialidad, pero al surgir la etnografía virtual, 
como estudio e investigaciones en red, se amplía el campo investiga-
tivo abriéndose un abanico de oportunidades para los netnógrafos. Es 
en la presencialidad el espacio geográfico y en la virtualidad las redes 
donde los actores sociales protagonizan sus experiencias de vida, sim-
bolizando un elemento esencial dentro del paradigma interpretativo. 

Con relación al espacio de investigación, Del Fresno (2011), aporta:

La netnografía se presenta como un método especialmente va-
lioso para los investigadores que buscan acceder a la compren-
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sión y las claves culturales de esferas sociales que están ocultas 
socialmente, minoritarias o difíciles de localizar físicamente y que, 
sin embargo, encuentran en el ciberespacio un caldo de cultivo 
natural para su formación y expresión. (p.57)

Es evidente que la netnografía ofrece un sin número de objetos de es-
tudio y en todos están las emociones como fundamento para interpre-
taciones, Vale en este mismo marco mencionar a Turpo (2008), quien 
destaca:

Emprender un estudio sistemático y un análisis exhaustivo del que-
hacer de estos conglomerados sociales en sus interrelaciones e in-
teracciones en Internet y sus costumbres y prácticas vitales, donde 
comparten aficiones, intereses de consumo, inclinaciones e ideas, 
forman colectividades con el objeto de compartir datos y departir 
propuestas, como también establecer vínculos emocionales que 
les ayuden a superar dificultades y a sentirse entre iguales; implica 
la búsqueda de métodos de investigación que permitan determi-
nar en los variados entornos en línea y en la diversidad de las co-
munidades virtuales, lo que acontece: qué, cómo, quién, cuándo, 
dónde. (pp.82-83)

Desde esta óptica, se resaltan los vínculos emocionales que se desarro-
llan en red, lo que implica, que, para una investigación, estos vínculos 
aportaran hallazgos, si realmente el investigador obtiene la compren-
sión emocional de los grupos y personas estudiadas. En tal sentido, este 
método emergente en donde el investigador construye conocimiento 
a partir de la interacción con la virtualidad, sin duda ofrece adelantos 
a la comunidad científica.

Las emociones y su interpretación

Las emociones humanas son parte de la psicología de cada persona 
y le permite evidenciar a través de su conducta y comportamiento lo 
que sienten, también permite al individuo preparase para situaciones 
imprevistas.
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La Real Academia Española (2021), relaciona el término emoción con 
una “alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que 
va acompañada de cierta conmoción somática” con “interés, general-
mente expectante con que se participa en algo que está ocurriendo” 

Fernández, et.al. (2013), definen la emoción como:

Proceso que implica una serie de condiciones desencadenantes 
(estímulos relevantes), la existencia de experiencias subjetivas o 
sentimientos (interpretación subjetiva), diversos niveles de procesa-
miento cognitivo (procesos valorativos), cambios fisiológicos (acti-
vación), patrones expresivos y de comunicación (expresión emo-
cional), que tiene unos efectos motivadores (movilización para la 
acción) y una finalidad: que es la adaptación a un entorno en 
continuo cambio. (pp.40-41)

Bizquerra (2003), la define como, “…un estado complejo del organismo 
caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a 
una respuesta organizada. Las emociones se generan como respuesta 
a un acontecimiento externo o interno”. (p.7)

De las definiciones presentadas, se puede decir que la emoción 
es una característica presente en toda persona que se manifiesta a 
través de su comportamiento y reacciones en cualquier momento de 
la vida. La expresión es su principal vehículo y generan una moviliza-
ción en la persona, lo motiva a actuar. De manera inconsciente, las 
demuestra con gestos corporales, al hablar, al expresarse, convirtién-
dolas en parte de su conducta.

Ríos (2008) explica que en las emociones se integran factores de 
tres tipos: subjetivos, fisiológicos y funcionales. Al ser cuestionado en 
cuanto a qué se siente en un momento determinado se puede con-
testar en base a las sensaciones, diciendo que se siente hambre, frio, 
dolor de cabeza, cosquilleo en el estómago o tensión en el cuello, 
o tomando como referente a las emociones, diciendo que se siente 
rabia, tristeza, miedo, amor o felicidad. Las primeras respuestas están 
relacionadas con el cuerpo, con lo fisiológico y las segundas son pro-
ducto de la interpretación subjetiva, el comportamiento, la actitud. Es 
así como, para reconocer emociones, se debe identificar las funciones 
fisiológicas y cognitivas.
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De igual forma, las emociones activan el cerebro, el sistema nervio-
so autónomo y el sistema endocrino, generando cambios fisiológicos.

Las emociones cumplen con dos funciones, una de preparar al 
sujeto para responder ante el peligro o a proceder para alcanzar una 
meta, y otra de permitir la comunicación de los propios estados inter-
nos a los demás mediante conductas verbales o no verbales, expresio-
nes faciales o posturas corporales. 

Estas conductas verbales o no verbales que manifiestan los indi-
viduos son las que arrojan datos para los estudios cualitativos. En este 
sentido, el investigador con los datos recogidos a través de distintas téc-
nicas interpreta, analiza e intenta comprender sus realidades a partir 
única y exclusivamente de los contenidos de conciencia (vivencias) de 
sus informantes tratando de que sus pensamientos, creencias y saberes 
no intervengan en dicha comprensión. Esto, tomando como base las 
ideas de Husserl (1962), quien decía “abstenerse de los prejuicios, cono-
cimientos y teorías previas, con el fin de basarse de manera exclusiva 
en lo dado y volver a los fenómenos no adulterados” (p.58)

Dentro de este marco, queda claro que las emociones se convier-
ten en un aspecto de gran importancia para la comprensión de un es-
tudio. Más aún si es desde la virtualidad es donde se generan grandes 
expresiones que son comunicadas a miles de personas y les llegan en 
cuestión de segundos. 

Las emociones no solo se pueden interpretar, comprender y ana-
lizar en línea, también se ayudar a alguien desde el punto de vista 
personal, utilizando la virtualidad. En este sentido, existen experiencias 
de atención desde la autoayuda a personas desde la virtualidad vistas 
por los autores como apoyo social online.  Se mencionan las “consultas 
psicológicas online” síncronas en donde un especialista sin estar cara 
a cara bajo la presencialidad atiende y ayuda a un consultante o pa-
ciente que voluntariamente expresa sus sentimientos y emociones y el 
especialista pone en práctica sus habilidades comunicacionales para 
comprender al sujeto y poder ayudarlo. Dentro de este marco, cabe 
mencionar que este apoyo emocional es visto por Del Fresno (2011), 
como “la compañía y el apoyo práctico, informativo y la autoestima 
que la persona obtiene de la interacción con miembros de su red so-
cial, que incluye a amigos, compañeros, conocidos y familiares” (p.96) 



Etnografía digital: un modelo de investigación en contextos virtuales
108    

Manifestación e interpretación 
de emociones a través de la red  

Como ya se ha manifestado, las emociones no solo se pueden expre-
sar de manera presencial y aportar datos de interés, también el cibe-
respacio ofrece una oportunidad de expresión a los cibernautas que 
tiene alcances casi inimaginables. El investigador desde el ciberespa-
cio puede también comprender los relatos cargados de emoción de 
los sujetos participantes de su estudio y garantizar criterios de rigor y 
calidad en su investigación. García, (2019) expresa que “la netnografía 
se presenta como una técnica de investigación en la que el objeto de 
estudio es la vida social de la red y el campo de estudio son las comu-
nidades virtuales” (p.3), lo que indica el amplio campo de investiga-
ción que aporta este tipo de estudios.

Suarez, Moran, y Herrero (2021) mencionan que los espacios vir-
tuales se posicionan cada vez más para los investigadores dado el 
fácil acceso a los grupos sociales. Agregan que por ejemplo el uso de 
“hashtags utilizados como insignias de las diferentes luchas, perfiles o 
grupos de la red social Facebook o espacios webs particulares” (p.52) 
pertenecen a la etnografía virtual, y este tipo de manifestaciones po-
líticas y o sociales se logran precisamente porque vienen tan carga-
das de emociones y sentimientos que hacen posible cada vez más la 
unión de personas a estos grupos en un tiempo mínimo, formando las 
llamadas comunidades virtuales.

Dicho de otro modo, el espacio virtual es el elemento clave para 
la difusión, interpretación y comprensión de mensajes cargados de 
emociones. Suarez, Moran, y Herrero (2021) señalan el uso de los tuit 
y memes indicando que se contagian y propagan, lo que quiere de-
cir que, los sentimientos y emociones son comprendidos por los pares 
pertenecientes a una misma comunidad y en atención a su difusión, 
tienen incluso alcances inimaginables. En este sentido, queda claro 
que la comprensión de las emociones en la netnografia no representa 
ninguna limitación para el investigador. 

Del fresno, (2011), refiere que “conceptos clásicos como colabora-
ción, relaciones sociales, identidad, comunidad, construcción del yo, 
aprendizaje, creatividad, activismo, xenofobia, etc. pueden ser rein-
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terpretados o comprendidos a partir del comportamiento de millones 
de personas y sus usos y costumbres en el ciberespacio” (p.35). Lo que 
quiere decir que estas emociones que se manifiestan a través de una 
computadora pueden ser interpretadas y comprendidas no solo por 
los investigadores, sino por personas que se identifiquen o tengan los 
mismos intereses.

En la actualidad, la mayor parte de la población tiene un equipo 
o teléfono que le permite convertirse en internauta. En tal sentido, toda 
persona que tiene contacto frecuente con las distintas redes sociales, 
por lo menos en alguna de ellas tiene un perfil que lo identifica, y si se 
observa con atención ese perfil en su WhatsApp, Facebook, Instagran, 
linkedin entre otras, se pueden apreciar con claridad algunos rasgos 
de personalidad que dejan ver sus emociones. Se destacan los llama-
dos nativos digitales, quienes son muy activos en las redes y expresan 
sus emociones fácilmente en red configurando sus perfiles. Esto no im-
plica que los nacidos y desarrollados antes de la revolución digital no 
lo hagan.

Del Fresno (2011), aporta que “los mejores instrumentos para co-
nocer y comprender una cultura, como organización humana, son la 
mente y la emoción de otros seres y en el contexto online también se 
dan este tipo de intercambios” (p.58). Las emociones de los grupos so-
ciales pertenecientes a las comunidades online pueden ser fácilmente 
investigadas y comprendidas por los etnógrafos dado que estas com-
parten conocimientos, cultura, sentimientos, metas o fines para un lo-
gro común y se apoyan dentro de la misma comunidad. En este sen-
tido, el trabajo de campo daría resultados favorables a sus propósitos 
investigativos. En opinión de la autora de este apartado, realmente lo 
que plasme el investigador netnográfico va a ser el resultado real de su 
indagación y esfuerzo para comprender las emociones de los grupos 
sociales, pero esta comprensión podría depender de dos aspectos:

El primero, el estilo y la manera de comunicación escrita de los in-
formantes ya que algunas personas se expresan mejor de manera oral, 
y otras por escrito, en este sentido, la manera de escribir los mensajes 
influirá en la comprensión de esos significados de emociones, por lo 
que la selección de los informantes desde la virtualidad será crucial.

El segundo aspecto que se considera importante es que el investi-
gador debe estar al día no solo con el uso de la tecnología, sino con la 
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actualización en la participación de las redes ya que algunos grupos 
sociales y participantes, para expresarse se valen de símbolos, stiker, 
figuras, abreviaturas, iconos que son válidos en la investigación virtual, 
por lo que si el netnógrafo no está a la par de esas actualidades, di-
fícilmente llegará a las emociones y sentimientos de los grupos inves-
tigados. En tal sentido, “el investigador deberá dominar los códigos 
textuales, simbólicos y relacionales de la comunicación en el contexto 
general propio del ciberespacio y aquellos códigos culturales espe-
cíficos de la comunidad online, migrada o nativa, a investigar” (Del 
Fresno, 2011, p.84)

Comprensión en las emociones de multitudes

En red, algunas personas, expresan sus emociones para llegar a sus 
amigos o familiares cercanos, y otras, lo hacen intencionalmente ya 
que pertenecen a comunidades online en las cuales comparten sus 
intereses, emociones y sentimientos satisfaciendo sus necesidades ex-
presivas. Del Fresno (2011), refiere:

Las personas dentro de sus comunidades online crean en su ac-
tividad y desenvolvimiento social cotidiano normas de relación 
(netetiquette) implícitas y explícitas, creencias, valores comparti-
dos total o parcialmente por el conjunto de miembros, costumbres 
que enmarcan el comportamiento del grupo, el cual suele ser de-
positario de la ética de la comunidad. (p.48)

De esta forma, la interacción a través de la red se convierte en un 
espacio propicio para que se conecten de manera síncrona o asín-
crona multitudes con un mismo fin. Lo que Suarez, Moran, y Herrero 
(2021) llaman “espacios de acción y protesta a través de la red” (p.49), 
donde diversos grupos unidos por los mismos sentimientos y emociones 
comparten ideas utilizando la virtualidad. Estas ideas surgen cuando 
los individuos de una comunidad o lugar geográfico tienen las mismas 
experiencias y vivencias generalmente negativas y se ven en la ne-
cesidad de expresarse, logrando la comunicación y posterior coordi-
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nación de grupos creando así una “emoción colectiva compartida…
La construcción de emociones colectivas emerge de un proceso de 
interacción y comunicación continua, en el que son compartidas, se 
retroalimentan, se transforman unas a otras continuamente” (Toret, et 
al. 2013, p.70). Estas emociones se transmiten, se contagian y van cre-
ciendo como bolas de nieve, de manera que todos van sintiendo la 
necesidad de expresarse y hasta personas que son poco participativas 
en redes son capaces de hacerlos por la motivación que les genera lo 
que otros plasman. 

Desde este marco, cabe mencionar a Ruiz y Aguirre, (2015), quienes 
relacionan esa necesidad de expresión con una emergencia que se 
puede solventar sin necesidad de la presencialidad. “La emergencia 
de experiencias mediacionales nunca vistas, permiten hoy la confor-
mación de comunidades virtuales y de redes de colaboración exentas 
de presencialidad física”. (p.69) 

Es evidente, que los protagonistas de estas emociones, aunque no 
se conocen, comparten sus ideas y se mantienen unidos hasta lograr 
su objetivo. 

Existen evidencias de cómo las emociones expresadas a través de 
diferentes plataformas pueden mover multitudes y lograr objetivos.  Al-
gunos investigadores han estudiado el fenómeno. Al respecto, Toret, 
et al. (2013), mencionan que las multitudes conectadas haciendo uso 
de las redes sociales digitales, telefonía móvil y de internet, pudieron 
lograr levantamientos utilizando sus lenguajes y emociones para lograr 
solventar cualquier crisis social, política o económica en la que se en-
cuentren. (p.9). En este sentido, se menciona lo que los autores comen-
taron posterior al análisis de los acontecimientos en España del 15 M de 
2011 iniciados de manera virtual:

Ahora podemos decir que ese flujo de emociones que circulaba 
por distintas capas de la red activó de manera directa y radical a 
miles de personas en todos los rincones del estado y más allá. Emo-
ciones que circulaban a gran velocidad por la redes contagiando 
estados de ánimos de entusiasmo, empoderamiento, esperanza, 
alegría, afectando a los cuerpos, conmoviéndolos, deshaciendo 
el aislamiento y el miedo y activando un espacio común de inte-
racción y acción colectiva. (p.72)
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Estas emociones en red y formas de comportamiento de grupos 
sociales pertenecientes a comunidades virtuales constituyen la mues-
tra de que las emociones que evidencian se estudian y también se 
comprenden desde la netnografía. 

Sacca, (2015) refiere que, para reconocer emociones colectivas, 
se debe tener en cuenta que las funciones fisiológicas poco aportaran 
ya que, al ser un grupo, e incluso una multitud, será difícil de visualizar, 
mientras que, las funciones cognitivas, si serán fácilmente visualizadas, 
estas son la actitud, el comportamiento, el lenguaje, entre otras.

El mencionado autor aporta que: 

Otras características importantes en la formulación de expresiones 
colectivas son: la tónica pluralista donde ocurre cierta desvincula-
ción de la expresión individualista, es decir pasa del yo al nosotros 
(Connor, 2013). Además, del uso de representaciones de expresión 
mínimas con capacidad intensificadora, que se refieren a ciertas 
manifestaciones que aparecen de forma rápida, ocasionando re-
vuelo y euforia en tiempo cortos sobre las personas de un colecti-
vo, un ejemplo son los gritos de guerra de las protestas. (p.8)

En este aspecto, el investigador netnográfico debe atender las eviden-
cias cognitivas en red que serán las que le aportarán los datos para 
poder interpretar las emociones de estas comunidades virtuales.

Metodología

El capítulo que se presenta corresponde a una revisión de documentos 
entre los que se encuentran tesis, trabajo de grado, artículos científicos, 
artículos generales y libros en línea. Los criterios para la selección del 
material seleccionado atendieron a las palabras clave relacionadas 
con la temática abordada, fecha, contenido de interés para la autora 
del capítulo, originalidad de los documentos y conclusiones presenta-
das por los autores consultados. El análisis e interpretación se logró a 
través de la contrastación, y la triangulación de fuentes. En este sen-
tido, se analizaron las coincidencias o no entre los planteamientos de 
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los autores consultados y se relacionaron con las ideas le la autora del 
capítulo.

En palabras de Arias (2012), el diseño documental “es un proce-
so basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpre-
tación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por 
otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales 
o electrónicas” (p.27). Tal y como lo menciona el autor, se presentaron, 
analizaron e interpretaron datos secundarios que dieron paso a la re-
flexión teórica de la autora del estudio. En este caso, en palabras de 
Hurtado, (2005), el investigador concluye con un conocimiento nuevo 
cuyos análisis obtuvo de la revisión fuentes de otros documentos. 

Con relación a la triangulación, Palella y Martíns (2012), refieren 
que “es la combinación de dos o más teorías producto de la fase de 
revisión documental, de diversidad de datos para el estudio de un fe-
nómeno singular, de la opinión del autor de la investigación”. (p.182).  
“El proceso se refiere a la combinación en un estudio único de distintas 
fuentes de datos”. (Quesedo y Castaño, 2002, p.35).  Es así como, se 
aplicó la triangulación como herramienta para el análisis de la revisión 
documental contrastando, analizando e interpretando las coinciden-
cias entre la revisión de la literatura de los autores consultados y rela-
cionándolos con la postura de quien escribe este capítulo.

Reflexiones finales 

Una vez culminado este análisis reflexivo desde algunas teorías, se des-
taca como primera reflexión final la importancia de las emociones 
para cualquier trabajo de investigación que se desarrolle a través de 
las redes. De la interpretación que el investigador les otorgue, sin duda 
va a depender la profundidad de la teoría generada.

Las emociones no solo corresponden a un conjunto de respuestas 
observables desde el punto de vista físico, corresponden también a 
respuestas observables a través de la virtualidad y del uso de las redes 
sociales, lo que aporta objeto de estudio para los etnógrafos virtuales. 

La tecnología y penetración masiva del internet a la vida de las 
personas es la puerta de entrada para los estudios netnográficos, los 
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cuales sin duda tienen un mayor alcance que los etnográficos tradi-
cionales ya que llega a lugares remotos a donde antes física y geográ-
ficamente no se podría.

Queda claro que, las emociones se pueden expresar, compren-
der y trabajar desde la netnografía, 

Las comunidades virtuales constituyen un campo de investigación 
poco explorado para los netnógrafos en donde se evidencian emo-
ciones y estados afectivos en redes que a su vez generan movimientos 
y cambios. Estas emociones expresadas de manera no presencial an-
tes no eran tomadas en consideración por los investigadores, pero la 
revolución digital las pone sobre la mesa y se deben explorar.   

Las redes sociales son un medio idóneo para gestionar las emo-
ciones y se convierten no solo en un medidor del comportamiento de 
grupos sociales, sino de acciones para el logro de propósitos comunes 
y generación de movimientos sociales, políticos y económicos. 

La redes sociales son vitrinas que muestran las emociones indivi-
duales y colectivas siempre con el fin de llegar al mayor número de 
personas posibles.

El investigador de comunidades virtuales debe manejar herra-
mientas para la comprensión de la comunicación escrita, estar al día 
con los avances tecnológicos y novedades en redes, estar inmerso en 
la comunidad virtual que investiga y procurar que los informantes sean 
activos en dichas redes y muy expresivos para así asegurar que afloren 
sus sentimientos y afectos. 
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Resumen 

Este artículo tiene como objetivo describir el proceso de investigación 
netnográfica, buscando en el proceso ubicarlo a partir de una mirada 
ética investigativa, partiendo de propuestas de autores que describen 
este proceso netnográfico, en el cual se destacan elementos de me-
todología cualitativa mediante aspectos relevantes, desde la posición 
etnográfica por guardar similitud en la estructura general de la netno-
grafía como método  virtual , donde existen una serie de conductas 
éticas por parte de los  investigadores  a partir de su objeto de estudio  
Razones por las cuales, los investigadores deben tener la expectativa 
de utilizar los resultados de su trabajo de una manera correcta y éticas 
difundiendo los resultados mediante actividades apropiadas y opor-
tunas, buscando con ello que la investigación satisfaga estas expec-
tativas, es decir mirar la ética con independencia pública o privada 
para lograr los propósitos establecidos e indagar sobre lo que sucede 
en las comunidades virtuales y en el ciberespacio. Como reflexión final 
el investigador centra su orientación alrededor de los factores éticos 
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de la netnografía, tomando en cuenta hábitos y preferencias de las 
comunidades virtuales, teniendo como propósito la interacción para 
abordar lo que acontece en dichas comunidades.
 

Palabras claves: ética, investigación, netnografía. y etnografía

Abstract
 
This article aims to describe the netnographic research process, starting 
from the ethnographic process and locate it from an ethical research 
perspective, starting from proposals by authors who describe the net-
nographic process, in which elements of qualitative methodology are 
highlighted through relevant aspects from the ethnographic position for 
keeping similarity in the general structure of netnographic as a virtual 
method, where there are a series of ethical conducts by researchers 
based on their object of study Reasons why researchers should have 
the expectation of using the results of their work in a correct and ethical 
way, disseminating the results through appropriate and timely activi-
ties, thereby seeking that the research meets these expectations, that 
is, looking at ethics with public or private independence to achieve the 
established purposes and inquire about what it happens in the commu-
nities virtual ades and in cyberspace. As a final reflection, the resear-
cher focuses his orientation around the ethical factors of netnographic, 
taking into account habits and preferences of virtual communities, with 
the purpose of interaction to address what happens in said communi-
ties.

Keywords: ethics, research, netnography. and ethnography

Introducción

Partiendo desde la ética en la investigación netnográfica, se hace ne-
cesario enfatizar que los investigadores que asuman este tipo de estu-
dio, deben tener la expectativa de utilizar los resultados de su trabajo 
de una manera correcta y ética, difundiendo los resultados mediante 
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actividades apropiadas y oportunas buscando con ello que la inves-
tigación satisfaga estas expectativas, es decir mirar la ética con inde-
pendencia pública o privada para lograr los propósitos establecidos.

Es de observar, que, en la actualidad, la netnografía se presenta 
como un nuevo método utilizado por el investigador, para indagar so-
bre lo que sucede en las comunidades virtuales, el mismo deviene de 
la aplicación de la etnografía al estudio del ciberespacio y teniendo 
como pretensión su transitar por erigirse como ciencia de vital interés, 
sobre lo ocurrido en la red de redes. No obstante, puede decirse que 
este tipo de investigación netnográfica, es considerado un método 
cualitativo e interpretativo, pensado de modo específico para investi-
gar el comportamiento del consumidor en los entornos de comunida-
des y culturas del uso de Internet.

En otro orden de ideas la Netnografía conocida como etnografía 
digital, se basa en el análisis de las percepciones, comportamientos 
sociales e interacciones que muestran los internautas en un periodo 
de tiempo, destacándose que el término Netnografía se le atribuye 
al experto en comunidades online e investigación de mercados; Kozi-
nets Robert (2013),quien expresa que la etnografía digital proviene del 
campo de la antropología, y se basa en el estudio de comportamien-
tos sociales de las personas, donde los primeros estudios se llevaron a 
cabo en los años 90 en el ámbito académico y a partir del año 2000 
se empezaron a ofrecer los primeros servicios destinados a empresas, 
y actualmente este tipo de servicios son conocidos de forma habitual 
como investigación o análisis de reputación online.

En tal sentido esta, surge como una nueva metodología de inves-
tigación cualitativa, la cual adapta técnicas de investigación etno-
gráficas al estudio de culturas y comunidades emergentes, mediante 
la comunicación mediada por ordenador, surgiendo como respuesta 
al fenómeno cultural del crecimiento de Internet y al creciente núme-
ro de nuevas tecnologías enfocándose desde una mirada ética, que 
permita al investigador interactuar a partir del ciber espacio mediado 
por internet.

Por lo tanto, al proponer la forma de como al llevar a cabo una 
investigación netnográfica, todo investigador antropológico debe 
plantear con franqueza los propósitos, impactos potenciales y fuentes 
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de apoyo para sus proyectos de investigación, de allí la necesidad de 
contar con patrocinadores, colegas o personas estudiadas, las cuales 
le proporcionan información relevante de lo que podría beneficiar o 
afectar la investigación. Por ello los investigadores netnográficos deben 
tener expectativas para utilizar los resultados de su trabajo de manera 
correcta, y difundir los resultados mediante actividades apropiadas y 
oportunas, por ello la investigación que logre satisfacer tales expecta-
tivas conlleva un gran valor ético e independencia del propósito de la 
misma. 

En otro orden de atención, tomando en cuenta lo señalado por el 
Colegio de, Antropólogos de Chile (2009), la investigación netnográfi-
ca se debe manejar desde la mirada ética de los siguientes enuncia-
dos de su código:  

1. Respeto a la honra y el quehacer de todo asociado.
2. Respeto y promoción de las buenas prácticas profesionales.
3. Respeto del bien común de las comunidades.
4. Respeto de todas las formas de patrimonio cultural de comuni-

dades extintas o del presente.
5. Resguardo de los efectos de su quehacer en las personas y co-

munidades.
Por ello puede decirse que la práctica de la investigación netno-
gráfica es la suma de la ética investigadora, la aceptación y cum-
plimiento de alguno de los códigos éticos por parte del etnógrafo. 
Por lo tanto, la necesidad que este tipo de investigación se rige por 
códigos establecidos para la práctica de la investigación social y 
de mercados, donde se acepten casi la totalidad de asociacio-
nes, empresas, investigadores e incluso la administración pública, 
que solicita la aceptación de este código en los pliegos para la 
investigación y que resume sus puntos clave de la siguiente forma:
1. El investigador actuará de conformidad con la legislación na-

cional e internacional vigente.
2. El investigador observará una conducta ética y no hará nada 

que pudiera perjudicar la reputación de la investigación de 
mercados.

3. El investigador actuará con especial cuidado cuando lleve a 
cabo sus investigaciones entre niños y adolescentes.
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4. La colaboración de los entrevistados es voluntaria y debe estar 
basada en la información adecuada y ética, nunca engañosa 
acerca del propósito general y la naturaleza del proyecto que 
deberá impartirse para obtener su acuerdo.

5. El investigador debe respetar todas las declaraciones realizadas.
6. El investigador deberá respetar los derechos individuales de los 

entrevistados, que no deberán resultar perjudicados o negati-
vamente afectados como resultado directo de su participación 
en un estudio de mercado.

7. El investigador jamás permitirá que los datos personales recogi-
dos durante un estudio de mercado se utilicen para propósitos 
ajenos a la investigación de mercados.

8. El investigador deberá asegurarse de que el diseño, la pues-
ta en práctica, la emisión de informes y la documentación de 
los proyectos y actividades sean adecuados y se realicen con 
transparencia, ética y objetividad.

9. El investigador actuará de conformidad con los principios reco-
nocidos de la libre competencia.

Consecuentemente con lo referenciado en el párrafo anterior, cabe 
destacar que la práctica ética de la investigación netnográfica es la 
suma de la ética investigadora o la aceptación y cumplimiento de 
alguno de los códigos éticos por parte del investigador, códigos que 
pueden estar dictaminados desde la universidad o lugar de origen 
de la persona que investiga el proyecto netnográfico. Por lo cual, por 
estar centrada desde el campo virtual, en ocasiones es importante no 
revelar la identidad online y offline de usuarios de la comunidad virtual 
investigada, ya que las identidades virtuales pueden ser rastreadas a 
través de buscadores y ese usuario puede sufrir consecuencias por 
participar de forma voluntaria o no en la investigación. 

No obstante, enfatizando que en la netnografía virtual la ética se 
base en dos aspectos fundamentales: primero la no identificación de 
los usuarios entrevistados u observado y en segundo lugar informar a la 
comunidad observada que está siendo objeto de investigación, siem-
pre que el espacio comunicativo y los objetivos de investigación lo 
permitan.



Etnografía digital: un modelo de investigación en contextos virtuales
121    

En forma similar, la realización de esta investigación pretende dar 
a conocer la Netnografía como un concepto realmente nuevo utili-
zado por los investigadores, para conocer más del comportamiento 
del consumidor a través del ciberespacio, y su crecimiento se debe 
precisamente a la situación de la pandemia suscitada a nivel mundial, 
lo que ha obligado a la población a quedarse en casa y tener mayor 
presencia en Internet. Pudiéndose decir que la Netnografía permite 
conocer lo que sucede en las comunidades virtuales, y la forma como 
las personas interactúan en los espacios del internet.

Cabe destacar, que su aplicación se inició en Estados Unidos y en 
la actualidad ha ganado mayor notoriedad como un método innova-
dor en la investigación de mercado, sin embargo la Netnografía tam-
bién puede utilizarse en el ámbito de la política, instituciones públicas 
y cualquier sector que genere opiniones en internet, enfatizándose que 
la Netnografía es básicamente una etnografía aplicada a internet, de-
finida  como el estudio y registro sistemático de las culturas humanas, 
como un trabajo descriptivo producido a partir de la investigación, 
con el fin de descubrir oportunidades o validar conceptos mediante 
la combinación y el uso de una plataforma en línea, con trabajo de 
análisis e interpretación por parte de especialistas  para la toma de 
decisiones.

En atención a lo dicho anteriormente, es importante destacar, que, 
en el uso investigativo de la Netnografía, se utilizan varias herramientas 
online, como foros, salas de chat, blogs entre otros, lo que permite lle-
gar a los sujetos involucrados en la investigación. Estas herramientas 
son creadas y supervisadas por el investigador, pudiendo mediante 
ellas dirigir o redirigir el diálogo según las especificaciones éticas del 
usuario involucrado en  la investigación. 

No obstante, algunos investigadores durante su accionar en la in-
vestigación Netnográfica, hacen uso de incentivos para alentar a los 
participantes a que den su opinión, y otros pueden simplemente tener 
el interés de participar en estas investigaciones porque quieren apor-
tar y exponer sus opiniones sin ninguna retribución, simplemente están 
agradecidos de ser tomados en cuenta, notándose que en ningún mo-
mento se pone en riesgo el carácter ético de la misma. 

Tal situación se puede llevar a cabo dentro de una comunidad on-
line o un espacio virtual donde se pueden hacer estudios de investiga-
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ción a través de encuestas online y las personas pueden enviar textos, 
audios, videos o fotos, sondeos y hacer un focus groups online, grupos 
de discusión virtuales, investigación longitudinal, de allí que entregar 
incentivos y otros mecanismo se ha traducido en algo normal y recu-
rrente durante esta investigación.

En atención a lo expresado, puede señalarse  que la netnografía  
permite a un investigador  innovar y obtener  de primera mano, co-
nocimientos y nuevas ideas de sus consumidores, cumpliendo la fun-
ción de comprar productos o hacer uso de  servicio como fuente de 
información valiosa, a través de los cuales puede hacer estudios de 
investigación y validar conceptos, motivos por los cuales  a través de 
una comunidad online puede hacer estudios de netnografía y obte-
ner ideas frescas o creativas de su público meta, por lo tanto al tener 
otra perspectiva podrá descubrir nuevos usos para sus productos y ha-
cer pruebas de todo lo que requiera para llevar la investigación al 
siguiente nivel.

Aunado a lo referenciado, los estudios netnográficos analizan en 
profundidad comportamientos de los usuarios, conversaciones que lle-
van a cabo y la forma de relacionarse en los medios sociales, estas 
menciones generadas de forma espontánea una vez monitorizadas, 
codificadas y analizadas, permiten conocer cuál es la percepción de 
los internautas, respecto a un producto, un servicio o un personaje pú-
blico. Por lo tanto, es importante destacar que en la medida que la 
presencia en línea de la población mundial siga aumentando, y las 
herramientas tecnológicas se vuelvan más eficaces en los siguientes 
años veremos que la netnografía será cada vez más frecuente

En otro punto de atención, se establece que este tipo de estudio 
puede aportar información muy útil para un departamento de marke-
ting, como la segmentación del cliente, posicionamiento de la marca 
en Internet, análisis de las primeras opiniones generadas por el lan-
zamiento de un nuevo producto, el hallazgo de nuevas necesidades 
de consumidores o mejoras de productos existentes, que pueden con-
vertirse en oportunidades de diferenciación competitiva y mejorar la 
imagen de la empresa o lanzar productos mejor orientados sin dejar 
de lado el carácter ético brindado por este tipo de estudio.

Otro aspecto relevante en la investigación, es el relacionado con  
el investigador netnográfico, el cual debe ser cuidadoso e identificar 
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la permisividad que otorgan los integrantes de las comunidades virtua-
les, para que sus contenidos sean utilizados en beneficio de terceros, 
partiendo desde la comunicación previa al inicio del estudio como 
también la respectiva citación a los comentarios en línea, al respecto 
con ello, Griggs (2011) plantea que en perspectiva de la comunica-
ción en internet mediada por computadores, argumenta que siempre 
y cuando la identidad de los participantes se proteja se podrían citar 
fragmentos de mensajes electrónicos de cualquier fuente, para lo cual 
es importante  tener en cuenta los aspectos éticos, desde el primer 
contacto con la comunidad en línea.

De igual modo, la recolección de datos y el manejo o uso de la in-
formación extraída de la misma, permite un manejo. del debate en la 
medida como los comentarios publicados en sitios públicos en Internet 
sean del dominio público. Elgesem (2002), refiere que el investigador 
no puede dejar de reconocer las problemáticas de tipo ético genera-
da en investigaciones en línea.

En últimas instancias para el investigador del estudio: mirada ética 
de la investigación netnográfica, es importante tomar en cuenta las 
vivencias en el ciberespacio, las cuales por lo general suscitan cam-
bios en los códigos ético y las lógicas de la acción concreta, desde la 
perspectiva, objetivos y metas perseguidas de manera constantes.  Ra-
zones por las cuales, hoy día es muy frecuente la utilización del análisis 
de los mensajes comunicacionales, por estar su aplicación asociada 
cada vez más a los principios éticos y avances de la telemática ofre-
cida por la netnografía, para facilitar y agilizar el procesamiento de la 
información. En atención a ello se presenta el objetivo general de la 
investigación: establecer la importancia de investigación netnográfica 
partiendo desde la mirada ética del investigador.

Fundamentación teórica

Entre los referentes que sustentan el artículo referido, a una mirada ética 
de la investigación netnográfica, a continuación, se establecen consi-
deraciones sobre algunos aspectos teóricos sobre la Netnografía y su 
aporte a la investigación hoy día, haciéndose énfasis primeramente en 
la definición de investigación netnográfica y por supuesto aseveracio-
nes sobre netnografía. 
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Conceptualizaciones sobre la Netnografía 

La apreciación más pertinente sobre la investigación netnográfica., 
es la señalada por Kozinets (2002), quien señala que es un método 
de investigación derivado de las técnicas de etnografía desarrolladas 
por la investigación antropológica, lo cual ha venido incrementado 
la posibilidad de filtrar las complejas oportunidades de información 
acerca de las comunidades en la World Wide Web. Cabe destacar en 
esta definición, la netnografía es un método de análisis del netnógrafo 
(neologismo aplicable a este nuevo tipo de investigador) para su apli-
cación a las comunidades virtuales en Internet, más propiamente del 
estudio de las vivencias que en ella se protagonizan.

Precisiones sobre Netnografía

Estudiar etnográficamente una comunidad virtual, es decir aquéllas 
que se superponen totalmente con comunidades físicas reales, para la 
netnografía como ciencia resulta una pretensión mayúscula. Si bien es 
cierto que cuenta con un objeto de estudio, enmarcado en la vida so-
cial de la red y en un campo de estudio en las comunidades virtuales.

Por lo cual, para  Vélez C y Hardy R. (2009), la netnografía encarna 
a la percepción más convincente para la indagación y la compren-
sión de interacciones e interrelaciones sociales generadas en Internet, 
como respuesta a la intermediación tecnológica, pluralidad de para-
digmas metodológicos, así como la diversidad y complejidad de los 
matices etnográficos que se presentan en las vivencias de la red, par-
tiendo desde su objeto de estudio, y donde su análisis dependerá de 
la finalidad y naturaleza que se le asigne.

En tal sentido, la netnografía, como propuesta de investigación en 
Internet, enriquece las vertientes del enfoque de innovación y mejora-
miento social que promueven los métodos activos y participativos den-
tro del espectro de la práctica social, buscando de esta manera inte-
grarse a las transformaciones importantes que Internet ha provocado 
en nuestra cotidianidad, donde las vivencias en el ciberespacio han 
venido suscitando cambios en los códigos éticos  y la acción concre-
ta de los objetivos y  metas perseguidas, que con frecuencia forman 
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parte  del análisis de los mensajes comunicacionales, asociados a los 
avances de la telemática.

Estándares de ética

De acuerdo con criterios de Pereira y Simone T (2001), las comunida-
des en línea son consideradas espacios privados, ya que los miembros, 
aunque son conscientes de la fácil accesibilidad de datos en internet 
no esperan que sus propias conversaciones sean utilizadas para una in-
vestigación fuera de su entorno. Siendo el potencial de la investigación 
los mensajes enviados a través de foros y sitios basados en Internet, lo 
cual es calificado por Griggs (2010) como minería de listas, donde se 
tiene en cuenta las complejidades de investigaciones en entornos digi-
tales, la invasión a su privacidad y los consentimientos informados para 
el manejo de datos desde una perspectiva ética 

En otro orden de ideas, la netnografía, por derivarse de la etno-
grafía y al circunscribirse en las comunidades virtuales, no escapa de 
ser objeto de críticas, donde al respecto Del Fresno (2011) afirma que 
la propuesta metodológica de Robert Kozinets está centrada en la 
observación participante, lo cual limita su alcance al no contemplar 
métodos sociológicos, antropológicos y psicológicos como conceptos 
esenciales para investigar en las comunidades. Pero aunado a lo seña-
lado Hine (2003), plantea que esta metodología netnográfica también 
es criticada al asumirse que una etnografía requiere un contacto cara 
a cara con los integrantes de la comunidad analizada y tomando en 
cuenta los aspectos éticos que requiere por ser ella de carácter virtual.

En tal sentido, partiendo de las relaciones con los miembros de la 
comunidad, desde estándares éticos, puede decirse que en la mayor 
parte de los casos conocer como investigador el lenguaje, símbolos 
y normas de la comunidad, es fundamental que se empape de los 
códigos lingüísticos y éticos para asimilar términos y conceptos que le 
permitan establecer una comunicación óptima y extraer los insights 
necesarios. De allí lo importante de evitar en la medida de lo posible, 
la deshonestidad y el engaño, afianzando en todo momento la éti-
ca como ese factor condicionante de los sujetos donde se garantice 
dentro de una comunidad virtual una buena comunicación entre sus 
usuarios.
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 La Netnografía en comunidades virtuales

En la actualidad Internet, ha creado una cultura que mediante su 
adaptación ofrece a los usuarios la posibilidad de interactuar y cons-
truir nuevas y más profundas relaciones con los miembros de la co-
munidad. Donde a criterios   de Armstrong y Hegel (2006), los usua-
rios crean comunidades en línea como las del mundo real, marcando 
rasgos de lealtad en sus participantes e interacción entre ellos. Por lo 
tanto, estas comunidades en internet se han popularizado para facili-
tar la comunicación entre personas y grupos donde guardan intereses 
en común, esto último ha llamado la atención de investigadores al 
considerar que las interacciones entre los integrantes de estas comu-
nidades fuesen entendidas como una fuente de estudio y análisis del 
comportamiento social.

De esta manera, aplicación de la netnografía en comunidades 
virtuales nace como un modelo etnográfico aplicado a comunidades 
virtuales para indagar el comportamiento de las comunidades que 
emergen de comunicaciones en línea, donde esta comunicación 
mediada por computadores tiene un efecto en la generación de la 
cultura de la comunicación, a través de dispositivos informáticos, que 
tiene un efecto social, al comprender la interacción de los usuarios y la 
experiencia éticas  de los miembros de la comunidad.

Es así, como las conversaciones tejidas en las comunidades en lí-
nea o virtuales, contienen un alto grado de espontaneidad, donde 
Turpo (2008), refiere que la participación voluntaria de sus integrantes, 
los cuales convierten el contenido de la información de la comunidad 
como fuente de información natural y confiable de los miembros de 
una comunidad virtual.

No obstante, cabe destacar, según percepción de Casas A y Gáz-
quez J. (2014). las comunidades virtuales son consideradas relevantes 
porque sus integrantes tienden a tener conversaciones relacionadas 
con el objetivo de la investigación, siendo las mismas activas al de-
mostrar  a sus miembros conversaciones de manera concurrente com-
prometidas, porque  aportan opiniones de manera natural y abierta, 
siendo consideradas heterogéneas porque demuestren discusión y 
puntos de vista diferentes entre sus integrantes, logrando así la prepa-
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ración de entrada a la comunidad virtual, de acuerdo a los recursos 
tanto físicos como económicos y el tamaño de la comunidad virtual, 
donde el  investigador defina sus  estrategias iniciales para la recolec-
ción de datos y la forma como estos serán analizados más adelante. 

Fases principales cómo se aplica la Netnografía

El proceso de aplicación de una Netnografía en un estudio del mer-
cado se realiza a partir de cuatro fases principales, entre estas se tie-
nen en primer lugar la selección de las comunidades virtuales, luego 
la definición de la duración del estudio, la recolección de datos y la 
interpretación de resultados.

1. Selección de las comunidades virtuales
El primer paso consiste en la elección de las comunidades virtua-

les que van a ser objeto del análisis. Para iniciar, se pueden considerar 
todos los grupos y foros relacionados con el tema de interés, y poste-
riormente se realiza un filtro para quedarse con las comunidades que 
sean más representativas de la población total.

2. Definición de la duración del estudio
El siguiente paso es decidir la duración que tendrá la fase de reco-

lección de datos. Generalmente, se suele dar un seguimiento durante 
tres o cuatro meses para recolectar una buena cantidad de informa-
ción.  

3. Recolección de datos
Durante este período se recopila la información que se comparte 

en los chats, foros, grupos y listas de la comunidad virtual. También 
puede incluir el uso de herramientas de inteligencia artificial para ana-
lizar los textos y transformar estos datos en información sistematizada.

4. Interpretación de resultados
En esta etapa, los investigadores se encargan de analizar los men-

sajes y clasificar los comentarios según los criterios establecidos previa-
mente. Cuando ya se han analizado todas las valoraciones, se realiza 
una evaluación e interpretación general de la información recopilada.
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De este modo, obtienen las conclusiones y recomendaciones que 
formarán parte del informe de investigación y que permitirán conocer 
lo que piensan los usuarios sobre determinados productos o servicios, 
así como tomar decisiones a partir de ello.

Ventajas de la Netnografía

Entre las ventajas que en la actualidad presenta la durante el proce-
so de investigación según Belz, F y  Baumbach W. (2010) se tienen las 
siguientes:

Menor costo: la Netnografía también es mucho más rentable que 
los estudios etnográficos, que pueden ser muy costosos y consumir 
mucho tiempo, ya que, debido al método de vigilancia utilizado en 
la etnografía, el número de sujetos que pueden ser observados, está 
muy limitado por el tiempo y el dinero, siendo precisamente donde la 
Netnografía representa una alternativa mucho más económica. Por 
ello los principales costos asumidos por un investigador podrían ser, el 
software y el pago por una muestra de encuestados, si no tiene una 
buena base de datos de sus clientes.

Mayor fiabilidad en las respuestas: algunas opiniones expresan la 
preocupación que el comportamiento del consumidor esté sesgado, 
cuando ellos se sienten observados, y por lo tanto, podrían no actuar 
de la misma manera que lo harían normalmente. Por lo cual a través 
de la Netnografía se pueden obtener datos más precisos, ya que el 
participante se encuentra en una ubicación remota y no es intimidado 
por un encuestador, siendo menos invasivo que cualquiera otra investi-
gación, lo que le permite a la gente estar mucho más dispuesta a par-
ticipar y a dar respuestas sinceras e imparciales en un entorno en línea.

Información más accesible para las decisiones: la Netnografía 
permite conocer las opiniones de una gran cantidad de usuarios de in-
ternet con el fin de determinar las ventajas e inconvenientes de lanzar 
un producto o servicio al mercado o, una vez comercializado, saber 
qué impacto ha tenido en la sociedad o qué se puede mejorar para 
alcanzar un mayor éxito en el futuro.
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Se trabaja con muestras más participativa y activa: otra ventaja de 
este tipo de estudios es que de trabaja una muestra más participativa 
y activa, con un perfil de prosumidor que tiene un conocimiento más 
profundo de las temáticas donde participa y opina. En esta ventaja 
también encontramos líderes de opinión que fomentan la boca a oído. 
Por supuesto, estos perfiles pueden ser grandes aliados de una investi-
gacion por ello es importante tenerlos en cuenta, ya que son personas 
que conocen bien el mercado y son capaces de transmitir una ima-
gen positiva o negativa a una amplia red de contactos.

Como las conversaciones se generan de forma espontánea, los 
datos obtenidos muestran la opinión real de los consumidores, pudién-
dose excluir el riesgo de sesgo, por ello lo importante de llevar un cues-
tionario que contenga preguntas tendenciosas, ambiguas o confusas 
o de respuestas condicionadas o causadas por el entrevistador.

En síntesis, Redondas J (2003), refiere que los medios sociales son un 
entorno adecuado: una ventaja de la Netnografía es que los medios 
sociales son un entorno adecuado para encontrar comportamientos 
familiares y amistosos, donde se generan contenidos que tienen una 
mayor carga emocional que los encontrados en un cuestionario. Este 
tipo de menciones son muy importantes porque refuerzan el vínculo 
con los usuarios, por este motivo es muy frecuente encontrar comen-
tarios que destacan el valor emocional de una marca con el recuerdo 
nostálgico de la infancia, los amigos o la familia.

Dificultades encontradas en un estudio 
netnográfico

Entre las dificultades que se encuentran cuando se lleva cabo un estu-
dio netnográfico, se destaca la particularidad de cada estudio, ya que 
en muchos aspectos se tienen las siguientes, por lo cual para Bowler G. 
(2010), no se puede generalizar una metodología aplicable a todos los 
casos, puesto que cada marca analizada generará un volumen dife-
rente de menciones en Internet.
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Otro problema que debemos tener en cuenta cuando realicemos 
las búsquedas son los problemas de escritura e interpretación:

Así mismo otra dificultad comúnmente observada, es que con re-
gularidad se pueden encontrar errores ortográficos, contracciones o 
abreviaturas, puesto que hay marcas que se escriben con mucha fre-
cuencia incorrectamente, siendo importante analizar estas ‘keywords‘ 
cuando están correctamente escritas y cuando no lo están.

También se visualiza como dificultad, las metáforas, el argot, la iro-
nía o el sarcasmo las cuales están dentro del margen de error de cual-
quier herramienta automática utilizada en la investigación netnográfi-
ca, éstas sólo se tendrán en cuenta cuando la codificación la lleve a 
cabo un técnico.

De igual modo como dificultad se asume, las marcas o personas 
que son polisémicas ello obliga a realizar búsquedas concretas o ajus-
tadas o ser filtradas por un técnico. Así en el caso de la marca Calvo, 
podemos encontrar que extrañamente la reputación de una marca 
de conservas está relacionada con la regeneración de los folículos 
capilares.

Características del método netnográfico 

Según Colordo (2004).la Internet hoy día ha generado enormes espa-
cios de intercambio de información, con peculiaridades propias, sien-
do una de ellas la netnografía, con sus características propias, citán-
dose entre ellas, las siguientes: 

• El método netnográfico pretende conocer que piensan los in-
ternautas o cibernautas sobre, un producto, servicio o tenden-
cia lanzada al mercado, o determinar las ventajas que puede 
tener su lanzamiento. 

• El método netnográfico actúa como valiosísimo complemento 
a los tradicionales estudios de mercado, para poder sacar par-
tido a la información que estos grupos de consumidores brin-
dan, para lo cual es fundamental tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

• Los consumidores de comunidades virtuales no son meros re-
ceptores de información, sino que también funcionan como 
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creadores de la misma, juzgan activamente las ofertas de con-
sumo realizadas por los distintos sectores y empresas del mer-
cado, dando pistas sobre el funcionamiento de determinados 
lanzamientos y la penetración de determinados productos. Del 
mismo modo, ofrecen información de gran valía acerca de la 
satisfacción o insatisfacción generada en torno a distintos he-
chos de consumo

• En medios tradicionales como la televisión prevalecen las rela-
ciones entre la empresa y el consumidor son binodales, mientras 
que en el medio virtual son multinodales, esto quiere decir que 
la empresa es capaz de comunicar con miles de individuos que 
a su vez están conectados entre sí. 

• El estudio de estos grupos de consumidores revela distintas di-
visiones, multitud de nichos y microsegmentos de inestimable 
valor para aprender a conocer en profundidad al consumidor 
final. En un futuro próximo, el hombre de marketing aprenderá a 
tratar a los miembros de las, comunidades virtuales como socios 
en promoción y distribución.

• La aplicación del método netnográfico de forma profesionali-
zada garantiza el hallazgo de sinergias que, en un futuro muy 
próximo constituirán buena parte de los estudios de mercado 
de la mayoría de las empresas líderes en sus sectores. 

Reflexiones

En el modelo netnográfico se resaltan aspectos que se plantean desde 
la etnografía y que pueden utilizarse para aprovechar en mayor medi-
da la información que se encuentra en las comunidades virtuales, por 
lo cual resulta cierto que no puede compararse el trabajo de campo 
realizado a partir del contacto directo y físico con las personas de una 
comunidad, tampoco se puede desestimar que para una parte de la 
población en espacios virtuales también se crean comunidades don-
de se visualizan en ocasiones limitantes,  también se observan  poten-
cialidades y oportunidades para comprender nuevas alternativas de 
relacionamiento que no pueden ser ajenas a la investigación social y 
en general a la investigación cualitativa.
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La netnografía por ser un método novedoso de investigación de 
los espacios virtuales, actualmente se encuentra en proceso de ex-
pansión y formulación teórica y metodológica, pudiendo constituir 
una particularización de la aplicación de la etnografía en estudios de 
vivencias en Internet.

Por lo cual su orientación debe centrarse más que todo en los fac-
tores éticos de la netnografía, tomando en cuenta hábitos y prefe-
rencias y servicios que las comunidades virtuales, teniendo como pro-
pósito la interacción como técnica investigativa para abordar lo que 
acontece en las comunidades virtuales.
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Resumen 

La educación precisa cambios para la formación integral del indivi-
duo, estos se han venido suscitado, creando transformaciones produc-
to de las necesidades presentes en este contexto, basadas en desarro-
llar competencias tal como lo plantea el diseño curricular, en función 
de influir con fortaleza en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Indiscutiblemente, el eje trasversal investigación, brinda al estudiante 
herramientas para obtener conocimientos, fortalecer las capacidades 
y habilidades proponiendo estrategias innovadoras para dar respues-
tas a las realidades sociales que emergen como fenómenos de es-
tudio. El discente, además requiere de otras competencias como las 
tecnológicas-digitales, que lo conduzcan al establecimiento de bases 
sólidas para obtener aprendizajes significativos a partir de la conexión 
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con el auge alcanzado por las tecnologías de la información y comu-
nicación para su desempeño eficiente. El propósito estuvo dirigido al 
análisis reflexivo teórico del desarrollo de competencias investigativas 
en contextos digitales. La metodología fue fundamentada en la inves-
tigación de tipo documental. Se destaca que, en la revisión realizada, 
se analizaron diversas posturas de autores expertos en el marco con-
ceptual sobre la temática en cuestión. El análisis develó la importancia 
de formar estudiantes aptos para observar, argumentar, sistematizar 
y comunicar los constructos emergidos de los fenómenos estudiados 
desde nuevos métodos como es el nenotgrafico. Se enfatizó el desafío 
que tiene se asumir el docente, al replantear los procesos educativos 
en función de brindar calidad en la educación. Se concluye que, las 
competencias investigativas contribuyen con la formación integral del 
estudiante, aportando relevancia en contextos digitales o netnográfi-
cos, generando motivación para ejercer su rol como investigador. 

Palabras clave: Competencias investigativas, contextos digitales. 

Abstract 

Education requires changes for the integral formation of the indivi-
dual, these have been raised, creating transformations as a result of 
the needs present in this context, based on developing competencies 
as proposed by the curricular design, in order to strongly influence the 
processes of teaching and learning. Unquestionably, the cross-cutting 
research axis provides the student with tools to obtain knowledge, stren-
gthen skills and abilities, proposing innovative strategies to respond to 
the social realities that emerge as study phenomena. The student also 
requires other skills such as technological-digital, which lead to the es-
tablishment of solid foundations to obtain significant learning from the 
connection with the boom achieved by information and communi-
cation technologies for their efficient performance. The purpose was 
aimed at the theoretical reflective analysis of the development of re-
search skills in digital contexts. The methodology was based on docu-
mentary research. It is highlighted that, in the review carried out, various 
positions of expert authors were analyzed in the conceptual framework 
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on the subject in question. The analysis revealed the importance of tra-
ining students capable of observing, arguing, systematizing and com-
municating the constructs that emerged from the phenomena studied 
from new methods such as nenotography. The challenge that the tea-
cher has to assume was emphasized, by rethinking the educational 
processes in order to provide quality in education. It is concluded that 
investigative skills contribute to the comprehensive training of the stu-
dent, providing relevance in digital or netnographic contexts, genera-
ting motivation to exercise their role as a researcher.

Keyword: Research skills, digital contexts.

Introducción 

El individuo como ser social que se interrelaciona, está siempre en una 
constante exploración de saberes que lo conduzcan hacia la verdad, 
para constatar la realidad presente. Esta indagación ha influido de 
manera significativa en él, generándole conocimiento científico. Al 
respecto, algunos autores definen la investigación como un:

Procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tie-
ne por finalidad descubrir o interpretar los hechos y fenómenos, 
relaciones y leyes de un determinado ámbito de la realidad [...] 
una búsqueda de hechos, un camino para conocer la realidad, 
un procedimiento para conocer verdades parciales o mejor, para 
descubrir no falsedades parciales. (Ander-Egg,1992, p. 57)

Entre los planteamientos que presenta Cívicos (2007) están que la in-
vestigación “requiere de un procedimiento sistemático, lo que la con-
vierte en una actividad densa y compleja, más aún cuando una in-
vestigación se realiza sobre un tema poco investigado” (p.23). Por su 
parte Padrón (2006) y Martínez (2004) enfatizan que los conocimientos 
“son para aplicarlos en provecho de la sociedad en general, además 
de ofrecer nuevos conocimientos que enriquecen la disciplina desde 
la cual se investiga” (p. 26).
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El desarrollo de competencias investigativas representa un reto no 
solo para la formación del estudiante, sino para la praxis pedagógi-
ca del docente que también tiene que poseerlas, ya que les brindará 
oportunidades, experiencias e incluso adentrarse en los progresos de 
la ciencia y la tecnología. Prepararse a nivel personal y profesional, 
para abordar desde el conocer, hacer y el ser, problemáticas de la 
realidad social para proponer alternativas viables en función de dar 
respuestas pertinentes y resolver. 

El docente tiene que motivar al estudiante mediante estrategias 
y métodos de enseñanza dirigidos a establecer bases fundamentales 
para entender la importancia de los procesos científicos y sus implica-
ciones, conceptualizaciones, metodologías y otros aspectos inherentes 
a la investigación social. 

En opinión de la autora de este estudio, la investigación como pro-
ceso conlleva a la estimulación del pensamiento, estableciendo la cri-
ticidad y creatividad del individuo, mediante ésta, el aprendizaje se 
nutre, vitaliza y motiva al investigador a profundizar en la innovación, 
contando con una formación sólida. La investigación representa un rol 
preponderante, debido a que tiene que crear lineamientos que permi-
tan elevar la calidad de los productos finales construidos por el inves-
tigador, y que le lleve a reflexionar sobre sus inquietudes intelectuales, 
indagar sobre qué paradigma le aportará obtener nuevos saberes des-
de la realidad palpada, para que establezca una conciencia crítica, 
con un alto nivel de competencias transferibles al contexto personal, 
profesional y laboral. 

La investigación requiere del desarrollo de competencias en el in-
dividuo, por lo cual el contexto educativo tiene el reto de orientar en la 
formación integral de éste, mediante la adquisición de nuevos cono-
cimientos y saberes teóricos y prácticos, que provienen de diferentes 
disciplinas. 

En este orden de ideas, se considera que la realidad en una inves-
tigación representa diversas aristas, dependiendo de la forma como 
es percibida, interpretada o comprendida, cuando se decide selec-
cionar posturas paradigmáticas, se estaría fomentando procesos trans-
complejos en función de que se busca obtener saberes y de transcen-
der más allá de solo brindar aportes al fenómeno estudiado.
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En virtud de lo descrito, este escrito tiene como propósito gene-
rar un análisis reflexivo teórico del desarrollo de competencias inves-
tigativas en contextos digitales. Para tal argumento, se establece la 
siguiente interrogante ¿Cómo promover la netnografía y adecuar a 
los procesos educativos en función del desarrollo de competencias in-
vestigativas?, evidentemente en este contexto urgen transformaciones 
encaminadas a la aplicación de la formación de competencias en el 
aprendiz que lo direccione a diversas rutas para investigar y aportar 
desde su rol como investigador.

Fundamentación teórica. Las competencias 
en la formación integral del individuo

En el marco del desarrollo de competencias, la formación del indivi-
duo, representa una connotación de gran valía, ya que intenta que 
éste se forme de manera integral, buscando que se destaqué y desem-
peñe en los contextos de actuación, interactúe y transforme significa-
tivamente su realidad y la de los demás, de acuerdo con los avances 
tecnológicos y aprendizajes significativos ante los retos y demandas 
que tendrá de afrontar. 

En este sentido, esa formación tiene que estar direccionada a 
dar respuestas asertivas, ante tantas peticiones en el ámbito social, 
económico, político, educativo y cultural, donde transite por caminos 
disímiles en la búsqueda de nuevos constructos que le permitan una 
formación integral, no solo como persona sino como profesional en 
cualquier área del conocimiento.

Evidentemente, la formación basada en competencias, aplicada 
actualmente en los procesos de enseñanza y aprendizaje, como par-
te inclusiva del currículo pedagógico, pareciera ser la vía más idónea 
para fortalecer la educación integral en el aprendiz. En atención a 
ello, se destaca que para apropiarse de este enfoque por competen-
cias se requiere de algunos cambios y transformaciones en los contex-
tos educativos que brinden comprensión al respecto. 
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Perspectivas epistemológicas de las competencias

En función de conceptualizar el término competencias, se citan algu-
nos autores que han propuesto definiciones donde establecen ele-
mentos característicos, y a continuación se describen:

“Medida de lo que una persona puede hacer como resultado de 
la integración de sus conocimientos, habilidades, actitudes y cualida-
des personales. Los aprendizajes hacen a alguien competente, le per-
miten saber, saber hacer, saber comunicar, y saber cómo hacer para 
saber” (Rodríguez… et al., 2017).

En palabras Tobón (2005), este término se refiere a los:

Procesos complejos que las personas ponen en acción, actuación 
y creación, para resolver problemas y realizar actividades (de la 
vida cotidiana y del contexto laboral-profesional), aportando a la 
construcción y transformación de la realidad, para lo cual integran 
el saber ser (automotivación, iniciativa y trabajo colaborativo con 
otros), el saber conocer (observar, explicar, comprender y analizar) 
y el saber hacer (desempeño basado en procedimientos y estra-
tegias), teniendo en cuenta los requerimientos específicos del en-
torno, las necesidades personales y los procesos de incertidumbre, 
con autonomía intelectual, conciencia crítica, creatividad y espíri-
tu de reto, asumiendo las consecuencias de los actos y buscando 
el bienestar humano. (p.93)

Desde la postura de Bogoya (2000), las competencias “se tratan de un 
concepto asimilado con propiedad y el cual actúa para ser aplica-
do en una situación determinada, de manera suficientemente flexible 
como para proporcionar soluciones variadas y pertinentes” (p.11). 

Frade (2009), indica que es la “capacidad adaptativa cogniti-
vo-conductual para desempeñarse frente a las demandas que se 
presentan en contextos diferenciados con distintos niveles de comple-
jidad. Es un saber pensar para poder hacer, ser y vivir en sociedad. Se 
diferencia de la capacidad en que ésta no se encuentra articulada 
con la conducta” (p. 13). 
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Las definiciones presentadas, coinciden en que las competen-
cias dotan al individuo de capacidades para obtener aprendizajes 
significativos, partiendo desde el saber hacer, conocer, ser y saber co-
municar, de acuerdo con las demandas del entorno, su necesidades 
personales y profesionales, proponiendo soluciones pertinentes para 
resolver las situaciones que se vislumbran como problemáticas, gene-
rando aportes a la construcción y transformación de la realidad social 
estudiada, siendo crítico, reflexivo y asumiendo los retos que la vida le 
presenta para beneficio propio y de los demás.

Otros aspectos esbozados por Tobón y otros (2006) son las dimen-
siones sobre las competencias y a continuación se describen: 

a) Del énfasis en conocimientos conceptuales y factuales al en-
foque en el desempeño integral ante actividades y problemas. 
Esto implica trascender el espacio del conocimiento teórico como 
centro del quehacer educativo y colocar la mirada en el desem-
peño humano integral que implica la articulación del conocer 
con el plano del hacer y del ser.

b) Del conocimiento a la sociedad del conocimiento. Esto impli-
ca que la educación debe contextualizar el saber en lo local, lo 
regional y lo internacional, preparando a los docentes, estudian-
tes y administrativos para ir más allá de la simple asimilación de 
conocimientos y pasar a una dinámica de búsqueda, selección, 
comprensión, sistematización, crítica, creación, aplicación y trans-
ferencia.  

c) De la enseñanza al aprendizaje. El enfoque de formación ba-
sado en competencias implica que el aprendizaje comienza a ser 
el centro de la educación, más que la enseñanza. Esto significa 
que en vez de centrarnos en cómo dar una clase y preparar los 
recursos didácticos para ello, ahora el reto es establecer con qué 
aprendizajes vienen los estudiantes, cuáles son sus expectativas, 
que han aprendido y que no han aprendido, cuáles son sus estilos 
de aprendizaje y cómo ellos pueden involucrarse de forma activa 
en su propio aprendizaje.  A partir de ello se debe orientar la do-
cencia, con metas, evaluación y estrategias didácticas. 
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Ante tales argumentos, la escritora de este discurso enfatiza que, 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje es esencial el desarrollo de 
competencias, por lo tanto la competencia investigativa, que se ac-
ciona como eje transversal en el currículo, propicia las bases funda-
mentales para la formación del individuo, la  interacción y el desem-
peño efectivo en el contexto educativo, con la finalidad de construir 
conocimiento nuevos y buscar alternativas de solución a las realidades 
sociales presentes en la cotidianidad. 

En palabras de Palella y Martins (2012), “se investiga para descubrir 
y responder interrogantes que se plantean ante hechos sin explicación 
aparente, ante divergencias entre la teoría y la práctica, o para llenar 
vacíos en el conocimiento restringido” (p. 38). Definen la investigación 
como:

Un procedimiento ordenado, controlado y riguroso, mediante el 
cual manejamos objetivos, hechos o ideas, con el fin de extender, 
corregir o verificar el conocimiento sobre ese objeto. Para ello, se 
procede a la aplicación de métodos científicos procurando obte-
ner información relevante y verdadera (p. 38).

Por consiguiente, la investigación se caracteriza en función de la sis-
tematización, comprobación y objetividad y presenta otros rasgos a 
saber:

a) Ordenada, el trabajo del investigador debe reflejar meticulosi-
dad y organización. El orden afecta la secuencia de procedimien-
to, la selección de técnicas e instrumentos y la clasificación ade-
cuada de la información. La disgregación de las ideas y el orden 
de acciones puede conducir a resultados incoherentes.

b) Controlada, se tiene control de una situación cuando se cono-
cen los factores que la afectan y la influencia que ejercen sobre 
aquella. Si no hay control, se descartan factores importantes o se 
subestiman sus efectos.

c) Disciplinada, la disciplina facilita la presencia de otras caracte-
rísticas como la objetividad, el orden y el control. Una investigación 
rigurosamente disciplinada define con toda claridad las variables 
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que se manejan; permite estudiar las fuentes que proporcionarán 
la información; facilitan la aplicación de instrumentos válidos y 
confiables; ayudan a clasificar la información siguiendo los crite-
rios pertinentes; facilitan los procesos de análisis con lógica inta-
chable; y, finalmente, restringen la generalización de los resulta-
dos. (ob. cit., p.39)

De acuerdo con los razonamientos que se han venido citando, donde 
se explica de forma muy coherente, las posturas acerca de las com-
petencias y sus implicaciones en la educación, la escritora de este artí-
culo, considera que es primordial reflexionar sobre la praxis pedagógi-
ca, replanteándose nuevo procesos de actuación en la formación del 
estudiante en función de su rol como investigador, competencias que 
les brinde mayores herramientas y permitan la eficacia y eficiencia en 
su desempeño y contexto de desenvolvimiento.

Partiendo de estas premisas, al aprendiz se le presentan retos que 
asumir en su proceso de formación basados entre otros, en la investi-
gación, la cual debería    estar presente desde sus inicios en la esco-
larización, y se consolide en la medida que avanza de nivel escolar a 
otro, es decir que el desarrollo de competencias investigativas se esta-
blece para fortalecer su formación integral. 

Desarrollo de competencias investigativas

Dentro de este marco, se hace necesario que el estudiante se forme 
como investigador desde los primeros niveles del sistema educativo, y 
una vez que ingrese al nivel universitario, se fortifique y adquiera nue-
vos conocimientos, lo cual le puede garantizar bases epistémicas fun-
damentales que le brinden aprendizajes significativos, para transferir-
los en la prosecución de sus estudios académicos. 

En atención a lo mencionado, las competencias investigativas son 
definidas como “la capacidad de mover recursos (saber, ser y hacer), 
en un entorno específico, integrando conocimientos, capacidades y 
formas de actuar, soportado en la metodología que permite su desa-
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rrollo: elaboración del trabajo de investigación” (Gayol y Tarrés, 2008, 
p.16). En otra opinión, “es la agrupación de habilidades, aptitudes, ac-
titudes y conocimientos de los alumnos, encaminados al desarrollo del 
trabajo de investigativo para la adquisición del grado de bachiller o 
licenciatura (Vargas, 2009).

En este mismo orden de ideas, Álvarez y Arias (2016), expresan que 
las competencias investigativas se realizan desde la movilización de 
saberes actitudinales, que corresponde al saber ser, a los saberes con-
ceptuales, que se refiere al saber conocer, y a los saberes procedimen-
tales, que son las habilidades que se desarrollan para saber hacer, que 
en conjunto permiten la creación y la transmisión de conocimientos 
para la solución a problemas específicos mediante aportaciones teó-
ricas y conceptuales. 

Correa (2017), expresa que las competencias deben basarse “en la 
capacidad de resolución de problemas, la capacidad para descifrar 
y entender un contenido complejo del área de estudio, la capacidad 
para fundamentar y argumentar un punto de vista; la capacidad de 
interpretar datos válidos y confiables, así como el conocimiento apro-
piado para aproximarse a un problema de investigación. (s.p)

En virtud de la relevancia que tienen las competencias investigati-
vas en la formación y progreso del estudiante, se reitera como un pro-
ceso complejo, en él se integran factores curriculares, institucionales 
que se relacionan con la concepción de la ciencia y los enfoques que 
la rigen, factores profesionales y factores subjetivos que implican la mo-
tivación y la conexión con los proyectos de vida de cada estudiante. 
Es importante significar que esta formación requiere de sistematicidad, 
crítica y reflexión constante sobre los hallazgos y las interrogantes que 
implica el ejercicio de la investigación científica (Espinoza… et al., 2019).

Esta visión justifica la necesidad de formar individuos que se trans-
formen, por tanto, el docente está llamado a asumir los retos de los 
cambios educativos que se generan en función de fortalecer la praxis 
pedagógica, desde posturas actuales y que permitan incentivar en los 
estudiantes la motivación por investigar, desarrollando así competen-
cias necesarias para su formación.
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La netnografía como espacio para el desarrollo 
de competencias digitales- tecnológicas 

El estudiante durante la prosecución de sus estudios debe ser orienta-
do, a fin de que adquiera y fortalezca sus aprendizajes mediante el de-
sarrollo de competencias investigativas, y una vez egresado, esté ca-
pacitado para desempeñarse en diversos contextos, a continuación, 
se hace referencia a cinco competencias a consolidar establecidas 
por Ríos, et al., (2018) como:

a) Competencias críticas-reflexivas, el investigador tendrá que de-
mostrar con argumentos su capacidad crítica-reflexiva para crear 
la idea de investigación a partir de situaciones reales propias al 
área de estudio, fijar postura crítica ante las conceptualizaciones 
presentadas por los autores, analizar e interpretar resultados, de-
ducir conclusiones a partir de los resultados analizados y proponer 
acciones para una posible intervención que dé solución a la pro-
blemática abordada.

b) Competencias metodológicas, se requiere conocer el méto-
do científico y las vías para construir conocimiento “verdadero” 
a partir de la recolección, análisis e interpretación de los datos. 
Diseñar la ruta de investigación amerita comprender los principios 
del paradigma, enfoque y método asumido; hasta llegar a crear 
la estrategia metodológica que permitirá llevar a cabo con cohe-
rencia lógica el proceso investigativo.

c) Competencias tecnológicas-digitales, representan la capaci-
dad que poseen los investigadores para administrar o autogestio-
nar su propio aprendizaje a través de los múltiples recursos tecnoló-
gicos dispuestos en materia educativa. Además, dicha habilidad, 
le permitirá apropiarse de procesos inherentes a la construcción 
o redacción de discursos científicos, a la búsqueda profunda de 
información académica, la diagramación de resultados, la obten-
ción de cálculos estadísticos, el manejo de gestores de citas y re-
ferencias bibliográficas, hasta el diseño de presentaciones para la 
socialización oral de los productos de investigación.
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d) Competencias razonamiento lógico-matemático, el investiga-
dor deberá ser capaz de realizar el tratamiento estadístico a los 
datos recolectados en el estudio, así como analizarlos a partir de 
los objetivos planteados a objeto de establecer inferencias sobre 
los mismos.

e) Competencias comunicativas, constituyen el conjunto de co-
nocimientos, habilidades y destrezas que requiere el uso adecua-
do, correcto, coherente y estético tanto del código oral como del 
escrito (comprensión y expresión, análisis y síntesis, identificación, 
comparación, creación, recreación… de mensajes), centrándola 
en escuchar y hablar, leer y escribir de forma competente. (Reyzá-
bal, 2012, p.64) 

De acuerdo con las apreciaciones de la autora de este escrito, en la 
clasificación de las competencias investigativas, se vislumbra la exis-
tencia de oportunidades que tiene el investigador para apropiarse y 
desarrollar otras competencias, entre las que se pueden señalar las 
tecnológicas-digitales, ya que estos entornos han venido ganando 
más espacio en los últimos tiempos, debido a muchos factores, gene-
rando un crecimiento abrumador en la utilización de la internet, desde 
este contexto la interacción entre los usuarios se asume con holgura, 
porque al acceder a la diversidad de medios que proporciona, tales 
como: foros chat, redes sociales y otros, los usuarios comparten expe-
riencias, conocimientos entre otros. 

En consecuencia, las tecnologías de información y comunicación 
han generado transformaciones, implicando disposición para acceder 
a diversidad de información que brindan al usuario, atrayendo a cual-
quier cantidad de investigadores en diferentes áreas. Estableciendo 
un sin fin de posibilidades de incluir aplicaciones metodológicas con la 
finalidad de ofrecer alternativas viables a los fenómenos emergentes. 

En este sentido, una opción relativamente nueva y en construcción 
que ayude al investigador en el desarrollo de competencias investiga-
tivas puede ser la netnografía, representando un aporte significativo 
como método de investigación. En la concepción de Turpo (2008), “el 
estudio netnográfico comprende un método de naturaleza cualitativa 
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e interpretativa que se ocupa de investigar los comportamientos y las 
actuaciones de los miembros y participantes de comunidades virtua-
les. Se ocupa de indagar los significados y sentidos de esas comunida-
des virtuales. Los métodos netnográficos como en toda investigación 
de naturaleza cualitativa son flexibles, naturalistas, adaptables, des-
criptivos y multi metódicos (De Vargas y Frota, 2017). 

Ahora bien, al reflexionar con relación a la promoción de la net-
nografía para adecuar procesos educativos en función del desarrollo 
de competencias investigativas, es evidente que en este contexto ur-
gen transformaciones encaminadas a la aplicación de la formación 
de competencias en el aprendiz. Al respecto, es pertinente definir el 
término netnografía a partir de diversas posturas:  

Un tipo de etnografía online, o en Internet, que provee de guía 
para la adaptación de la observación participante — planificación 
del trabajo de campo, entrada cultural en el mismo, recolección de 
datos, aseguramiento de una interpretación de los datos de alto nivel 
y garantía de adhesión estricta a los estándares éticos— de las singu-
laridades y contingencias de la cultura de la comunidad online a tra-
vés de la comunicación mediada por computadores. (Kozinets, 2010, 
p.191)

Paiva (2007), afirma que la netnografía es el estudio de las comu-
nidades y las culturas de internet desde la perspectiva de los usuarios. 
Analiza el diálogo entre consumidores en comunidades online a través 
de la observación empática […] permitiendo la evaluación cualitati-
va de las necesidades, deseos, experiencias, motivaciones, actitudes 
y percepciones de los consumidores para la creación de productos, 
servicios y marcas. (p. 7)

En las apreciaciones Del Fresno (2011), “es una nueva disciplina o 
una antidisciplina o una interdisciplina o, simplemente, una teoría en 
construcción y desarrollo para entender la realidad social que se está 
produciendo en el contexto online donde millones de personas convi-
ven, se expresan e interactúan a diario”. (p.17)

A los efectos de lo referido, se establece que la netnografía:

…en tanto interesada en todo conjunto de signos socialmente 
válidos representa un protocolo metódico para su debida inter-
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pretación e incluye códigos simbólicos estudiados o descartados 
por otras ciencias socio-interpretativas. Se asume como un méto-
do debido a su caracterología especial que exige al etnógrafo 
una serie de competencias específicas ubicadas en el ámbito vir-
tual. Así, resultados y conclusiones derivados de una investigación 
netnográfica presentan propiedades exclusivas o no desarrolladas 
por ciencias afines. (ob. cit.)

Después de lo expuesto anteriormente, el investigador debe seguir una 
ruta metodológica, procurando la aplicación de la netnografía, como 
método valioso, interpretativo, apropiado para realizar investigaciones 
en contexto digitales. Esto significa que no solo debe poseer una base 
sólida de competencias investigativas, sino que también tendrá que 
asumir el desafío de desarrollar competencias tecnológicas-digitales. 
Como puede entenderse la netnografía enfila los procesos metodoló-
gicos, cuya finalidad parte de la comprensión de la interacción-rela-
ción-sujeto-tecnología.

Metodología

Este apartado se asume desde una postura paradigmática, que se si-
túa en la investigación cualitativa por su representación reflexiva del 
análisis documental. Por tanto, se emplea un tipo de investigación, que 
según Palella y Martins (2012) hace referencia “a la clase de estudio 
que se va a realizar. Orienta sobre la finalidad general del estudio y so-
bre la manera de recoger las informaciones o datos necesarios” (p. 88). 

En efecto, el tipo de investigación es documental, definida “como 
un proceso de búsqueda que se realiza en fuentes, con el objeto de re-
coger información, organizarla, describirla e interpretarla de acuerdo 
con ciertos procedimientos que garanticen confiabilidad y objetividad 
en la presentación de sus resultados, proporcionando información so-
bre cualquier hecho de la realidad” (p. 91).

En complemento Ávila (2006), explica que “la investigación docu-
mental es una técnica que permite obtener documentos nuevos en los 
que es posible describir, explicar, analizar, comparar, criticar entre otras 
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actividades intelectuales, un tema o asunto, mediante el análisis de 
fuentes de información” (p. 50). 

El propósito de este tipo de investigación, es planificar un trabajo 
para profundizar un tema o problema sobre el cual no es posible que 
el investigador haga aplicaciones prácticas. Su finalidad es producir 
conocimientos que merezcan el calificativo de científicos. (Palella y 
Martins 2012, pp.90-91).

Por consiguiente, se realizó una revisión exhaustiva de fuentes con-
tentivas en la web, como documentos acerca de artículos científicos, 
trabajos de investigación y textos en físico y online. Entre los criterios 
que se escogieron para esta revisión, contenido temático actualiza-
do con aportes significativos que representaran relevancia al discurso 
construido. Se realizó un análisis reflexivo, considerando las posturas de 
los investigadores, representados por una muestra teórica de 25 artícu-
los científicos.

Con base a lo mencionado, la revisión documental estuvo centra-
da en la recolección de información mediante diferentes fuentes de 
con una ruta epistemológica de las competencias investigativas en 
contextos digitales y en los aportes que puede proporcionar la netno-
grafía como método alternativo de investigación en la comprensión 
de las relaciones e interacciones y comunidades virtuales. Al respecto, 
surge la necesidad de reflexionar acerca de construir nuevos conoci-
mientos mediante un proceso flexible en función de indagar, recolec-
tar, organizar, analizar e interpretar los hallazgos de acuerdo con la 
temática seleccionada.

Reflexiones finales 

A modo de conclusión, la investigación es una de las mejores he-
rramientas para lograr un óptimo proceso de enseñanza y aprendizaje 
para desarrollar competencias investigativas en los investigadores, por-
que servirá como un puente que se extiende, para el desarrollo de sus 
habilidades y conocimientos, lo cual fortalece una mejor comprensión 
e interpretación de la realidad. Todo esto conlleva a que, desde con-
texto digitales, en la búsqueda de métodos más asertivos para ofrecer 
alternativas emergentes a los fenómenos estudiados. 
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Por tanto, la concepción paradigmática que se seleccione coad-
yuvará con que el proceso metodológico que se desarrolle, siempre y 
cuando se cumpla con la función de investigador, con la finalidad de 
que se apropie de la ruta epistémica y metodológica para garantizar 
la construcción empírica.

Finalmente, la autora de este escrito considera, en base a la lite-
ratura revisada, que cada paradigma con sus respectivas caracterís-
ticas, puede representar o no relevancia en la investigación, y que la 
verdadera importancia de uno u otro está reflejada en que investiga-
dor conozca  los elementos teóricos que los describen, para poder en-
tender qué es lo que va a realizar, que tenga la claridad y pertinencia, 
que le permita construir conocimientos sin la necesidad que estos sean 
limitados a posturas rígidas en base al conocimiento del asesor. Cada 
uno tiene elementos epistemológicos diferentes con aportes importan-
tes en el estudio científico.

En el contexto educativo, los beneficios que brindaría el método 
netnográfico puede ser desbordante, ya que el estudiante en su rol 
como investigador tendrá la capacidad de aplicar la metodología con 
técnicas como la observación, manejando relaciones interpersonales 
con otros usuarios, saber de sus expectativas a través de lo fenomeno-
lógico e interpretativo, todo ello generadas a partir de los cambios y 
transformaciones que ofrezca la praxis pedagógica mediada por las 
tecnologías de información y comunicación.

Referencias

Ander-Egg, E. (1992). Técnicas de investigación social. México. El Ateneo.
Álvarez, D. L., y Arias, V. M. (2016). La enseñanza abierta como estrategia para 

la formación en competencias investigativas en Educación Superior. Revista 
Científica, (26), 117-124. Doi: http://dx.doi.org/10.14483/udistrital.jour.RC.2016.26.
a12

Ávila, L. (2006). Introducción a la metodología de la investigación. [Versión elec-
trónica]. Consultado el 04 junio de 2018 de http://www.eumed.net/libros-gra-
tis/2006c/203/index.htm

Bogoya, D. (2000). Una prueba de evaluación de competencias académicas 
como proyecto. En, D. Bogoya (Eds), Competencias y proyecto pedagógico. 
(pp. 7-29). Universidad Nacional de Colombia.



Etnografía digital: un modelo de investigación en contextos virtuales
150    

Cívicos, A. y Hernández, M. (2007). Algunas reflexiones y aportaciones en torno a 
los enfoques teóricos y prácticos de la investigación en trabajo social. Revista 
Acciones e Investigaciones Sociales, 23, 25-55.

Correa, B., J.E. (2017). Medición de las competencias investigativas en docentes 
de fisiología: una aproximación empírica. Rev. Fac. Med., Vol. 57(3), 249-256. 
Recuperado de: https://goo.gl/19KJ5Y

De Vargas, M. y Frota, H. A. (2017). Netnografia como método de pesquisa em 
Ciência da Informação Revista Encontros Bibli, 22(49): 1-18, DOI: http://dx.doi.
org/10.5007/1518-2924.2017v22n49p1

Del Fresno, M. (2011). Netnografía. Investigación, análisis e intervención social onli-
ne. Universitat Oberta de Catalunya, Catalunya, 

Espinoza, E., Ley, N. y Guamán, V. (2019). Papel del tutor en la formación docente. 
Revista de ciencias sociales, 25(3), 230-241. https://www.researchgate.net/pu-
blication/335393200_Deposito_legal_ppi_201502ZU4662 

Frade, L. (2009). Desarrollo de competencias en educación: desde preescolar has-
ta el bachillerato. (s.l): Inteligencia Educativa.

Gayol, M, Montenegro, S y Tarrés, M. (2008) Desarrollo y refuerzo de competencias 
investigativas. Revista Uni-pluri/versidad. 8.7-52.

Kozinets, R. (2010). Netnography. Londres: Sage.
Martínez, M. (2004). Los grupos focales de discusión como método de investiga-

ción. Heterotopía
Padrón J. (2007). Tendencias epistemológicas de la investigación científica en el 

siglo XXI. http://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=2284734.- ISSN 0717-
554X 

Paiva, E. (2010). Redes Sociales, Innovacion y Netnografía. http://www.facebook.
com/media/set/?set=a.237423169638666.50994.100001129548309&type=3#!/
esteban.paiva?sk=info

Palella S. Martins F. (2012). Metodología de la Investigación Cuantitativa. 1a Reim-
presión de la 3ra Edición. ISBN: 980-273-445-4. Fondo Editorial de la UPEL (FE-
DEUPEL). La Editorial Pedagógica de Venezuela. Caracas.

Reyzábal, M., (2012). Las competencias comunicativas y lingüísticas, claves para la 
calidad educativa. Revista Iberoamericana sobre calidad, eficiencia y cam-
bio en educación.

Ríos, P., D., Mendoza, A., Maya, A. y Mendoza, A. (2018). Competencias digitales en 
estudiantes investigadores de la Facultad de Ciencias Administrativas, Con-
tables y Económicas de la Universidad Popular del Cesar, Colombia. Celaya, 
Academia Journals, pp. 4576-4581.

Rodríguez, D., Armengol, C., y Meneses, J. (2017). La adquisición de las competen-
cias profesionales a través de las prácticas curriculares de la formación inicial 
de maestros. Revista de Educación, 376, 229-251.

Tobón, S. (2005). Formación basada en competencias. Pensamiento complejo, di-
seño curricular y didáctica. Bogota: Colombia: ECOE Ediciones.



Etnografía digital: un modelo de investigación en contextos virtuales
151    

Tobón, S y otros. (2006). Competencias, calidad y educación superior. Colombia: 
Cooperativa Editorial Magisterio.

Turpo, O. (2008). La netnografía: un método de investigación en Internet. Revista 
Iberoamericana de Educación, 47(2): 81-93, DOI: http://dx.doi.org/10.35362/
rie4722372

Vargas, M.R (2009). Diseño curricular por competencia. México. ANFEI.



Etnografía digital: un modelo de investigación en contextos virtuales
152    

Capítulo VIII.
Etnografía y 
Netnografía: 
Análisis comparativo 
como modelos 
de investigación 
cualitativa en 
educación

Kerwin José Chávez Vera*

kerwinchavez @gmail.com
Universidad Autónoma de Ica
ORCID: 0000-0003-2842-2099

* Docente investigador Universidad Autónoma de Ica en el área gestión pública. Doctor en 
Gerencia.

Resumen 

Como proceso de indagación, la etnografía como modelos de investi-
gación cualitativa en educación, se ha convertido en un recurso para 
una amplia gama de personas, incluidos científicos sociales, profeso-
res, estudiantes y miembros cotidianos de la sociedad y la netnografía 
se distingue por su orientación axiológica que reside en el reconoci-
miento de experiencias sociales en línea. Para construir este argumen-
to y examinar las relaciones entre el sitio y la práctica de la etnografía 
y la netnografía en el campo de la educación, tuve que abordar la 
tarea de definir lo que cuenta como etnografía de una manera que es 
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paralelo a las formas en que los etnógrafos, basados   en la antropolo-
gía cultural, entran en un grupo social para examinar las prácticas que 
los miembros necesitan conocer, comprender, producir y predecir par-
ticipar en formas social y culturalmente apropiadas. Mientras que en 
la netnografía el netnógrafo utiliza los medios virtuales para involucrar-
se con los grupos sociales y culturales. Uno de sus principales desafíos 
consiste en cómo conducir éticamente investigar. El presente análisis 
comparativo se construyó mediante la revisión de literaturas disponible 
sobre el método de etnografía y netnografía, trayendo una breve ex-
plicación sobre su surgimiento y evolución, así como sus características 
y aplicación. 

Palabra Clave: Etnografía, Netnografía, Investigación Cualitativa

 Abstract

As a research method, ethnography as a form of qualitative research 
and education has become a resource for various people, including 
social scientists, teachers, students, and ordinary members of society, 
and netnography is characterized by its axiological orientation. which 
is based on the acceptance of online social experiences. In order to 
make this argument and analyze the relationship between the place 
and practice of ethnography and netnography in the field of educa-
tion, I will take on the task of defining something like ethnography ac-
cording to the methods of ethnographers drawing inspiration from tra-
ditional anthropology. , Join a social group and discuss the behaviors 
that members need to know, understand, create, and predict in order 
to properly participate in society and culture. While in netnography, 
a netnographer uses virtual media to interact with groups of people 
and cultures. One of your main challenges is how to conduct research 
effectively. This comparative analysis was built on the basis of a review 
of the available literature on the methods of ethnography and netno-
graphy, providing a brief description of their origin and development, 
as well as their characteristics and applications.

Keywords: Ethnography, Netnography, Qualitative Research.
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Introducción  

El enfoque etnográfico, uno de los métodos más comunes de las cien-
cias sociales, se centra en un estilo de vida específico. Se ve como una 
forma de explicar y definir la perspectiva de una sociedad o de un 
individuo del grupo. Es un método puesto en práctica por Malinowski, 
quien la define la como comprender la perspectiva y el enfoque vivo 
de los nativos personas y reflejando la forma en que perciben su mun-
do y el método netnográfico se distingue por su orientación axiológica 
que reside en el reconocimiento de experiencias sociales en línea. El 
principal método de recolección de datos adoptado por el netnógra-
fo es participante observación. 

En este trabajo, se da a conocer mediante un análisis las similitudes 
del método etnográfico y el netnográfico, aquí discuto las experiencias 
etnográficas-netnográficas y el conocimiento práctico que obtuve a 
través de mi investigar. Mencioné sobre el origen a la era digital pre-
sentado por la etnografía y acuñado por la netnografía; igualmente 
se ha dado a conocer cómo la educación ha tomado estos métodos 
para las investigaciones tanto de docentes como de estudiantes.   

Durante este proceso, no me esforcé en fijar un criterio sobre cuál y 
cómo debía ser el método adecuado y eficaz para las investigaciones 
educativas. Más bien, afirmé que los estudios etnográficos consisten 
en un proceso natural de tres etapas: inicial, activación y aceptación, 
pueda convertirse en un estudio netnográfico.

    

Del origen a la era digital: el método etnográfico
El punto de partida

La etnografía según Rivera (2021), es un método con más de cien años 
de historia. Eso surgió en el mundo occidental como una forma de 
conocimiento sobre culturas lejanas (típicamente no occidentales) 
que eran impenetrables para el análisis ya que solo teníamos fuga-
ces contacto o conversaciones breves, este método suele involucrar 
al investigador participando, en la vida de las personas, es decir, en 
las vivencias diarias durante un período prolongado de tiempo, obser-
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vando lo que sucede, escuchando lo que se dice y/o hacer preguntas 
a través de entrevistas informales y formales, coleccionar documentos 
y artefactos.

Es importante decir que, una de las definiciones más compartidas 
del método etnográfico clásico que llama la atención sobre algunas 
características importantes que hoy en día se están desafiado gradual-
mente por el rápido advenimiento de la era digital. En este mismo or-
den de ideas, todos los autores que han escrito sobre la etnografía han 
coincidido que, este es un método basado en la observación directa y 
en entablar conversaciones con los actores involucrados, pero, sin em-
bargo, dice Recasens (2018), lo que más distingue a la etnografía de 
otros métodos es el papel activo asignado a los modos cognitivos de 
observar, ver, mirar y escrutar.

Se debe agregar que, el enfoque etnográfico derivado de los mé-
todos digitales denominados etnografía, a diferencia de la netnogra-
fía que está directamente conectada con los espacios dentro de los 
movimientos del sujeto, surge simultáneamente con el entorno dentro 
funciona, y es capaz de ampliar y analizar cada grupo de relaciones 
no sobre los sujetos en un lugar como el mundo virtual (Arrieta, 2022), 
pero más bien en una asociación temporal de extraños hecha para 
propósitos mutuos en un cooperación que perderá sus propiedades 
incluso después de algunas horas de su mayor densidad momento de 
compartir. 

Etnografía: modelo de investigación 
de y en educación

Heurísticamente, según Camargo y otro (2022), hay dos formas de dis-
tinguir entre estudios etnográficos centrándose en la educación como 
un lugar para la indagación: (1) la etnografía y los estudios etnográficos 
de educación; y (2) etnografía y estudios etnográficos en educación. 
El primero, prototípicamente involucra a antropólogos y sociólogos que 
usan la educación como un lugar de estudio para que aporten mar-
cos teóricos, herramientas de indagación y una historia de su campo y 
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disciplina dentro del campo para construir una comprensión de lo que 
cuenta como educación para un local grupo. 

Desde esta perspectiva, los sitios educativos, como las escuelas 
y universidades en el caso de Arrieta (2022), son principalmente sitios 
físicos que se convierten en lugares para la búsqueda de la investi-
gación en ciencias sociales a través de la etnografía e investigación 
etnográfica. Las teorías, interrogantes y objetivos de esta investigación 
están enmarcados por el inicio disciplinas y campos académicos del 
investigador, y no necesariamente por las necesidades del educador, 
problemas o preocupaciones.

Se debe plasmar que, la etnografía en la educación es realizada 
por aquellos dentro de este campo académico, por ejemplo, maes-
tros, estudiantes, formadores de docentes, administradores, utilizando 
perspectivas etnográficas y herramientas para los fines de la educa-
ción, definiéndose como estudios fundamentados en conocimientos 
derivados del campo de la educación y el trasfondo histórico de etno-
grafía en antropología y sociología. 

Etnografía de la educación

La necesidad de consideraciones teoría-método en la etnografía y la 
investigación etnográfica de la educación es clara en los argumentos 
presentados por Heath (1982), quien ayuda a dar forma a la importan-
cia de este tema, este autor deja entre líneas la tarea del etnógrafo 
educativo enmarcada dentro de la antropología cultural (Rodríguez, 
2022).

Ahora bien, si bien las áreas específicas de enfoque pueden diferir 
dentro y entre disciplinas y teorías que guían la recopilación, el análi-
sis y la interpretación pueden variar de una disciplina a otra, la tarea 
teoría-método general permanece constante. Lo que sigue, entonces, 
es un boceto de la tarea; no es una descripción de cómo realizar esta 
tarea ya que requiere conocimiento de las preguntas, teorías y propó-
sito de la investigación. 
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Prosigue diciendo la autora ante citada, la tarea del etnógrafo 
de la educación es describir la cultura del grupo social que se está 
estudiado e identificar patrones culturales específicos y regularidades 
estructurales dentro del proceso de continuidad y cambio que son di-
mensiones permanentes de la vida cotidiana (Heath, 1982). Otra for-
ma de ver la tarea del etnógrafo es verla como la construcción de un 
gramática cultural o teoría abstracta que describe las reglas o normas 
que los individuos dentro de un sociedad, comunidad o grupo tienen 
que conocer, producir, predecir, interpretar y evaluar de una manera 
entorno dado o un grupo social para participar en actividades social 
y culturalmente apropiadas. maneras (Heath, 1982; Zaharlick & Green, 
1991).

Etnografía en uso entre docentes e 
investigadores ubicados en las aulas 

Empleando las palabras de Flores et al (2021), una forma de describir la 
variación en los sitios intelectuales asociados con la etnografía y la in-
vestigación etnográfica en educación es examinar las bases de cono-
cimiento empleadas en los estudios, quién cuenta como etnógrafo, y 
las agendas de investigación que cada uno aborda. Nuestra discusión 
a continuación no pretende ser exhaustiva, sólo para ilustrar una forma 
en que podría describirse la variación de la etnografía y los estudios et-
nográficos en la educación. Dado limitaciones de espacio solo discuti-
mos dos áreas, e incluso dentro de estas dos áreas discutimos algunas 
temas, problemas y preguntas.

La investigación etnográfica está contribuyendo a la construcción 
de la base de conocimiento de la educación, esto lo plantea Arrieta 
(2022), las áreas seleccionadas incluyen: estudios que se han centrado 
en el lenguaje del salón de clases (incluyendo múltiples idiomas en las 
aulas), y estudios de saberes y aprendizajes en educación. De lo extraí-
do por esta autora puedo agregar que, estas categorías se presentan 
con fines heurísticos y reflejan el enfoque principal de los diferentes es-
tudios o enfocarse en diferentes lugares de educación. Estas áreas, por 
lo tanto, proporcionan un medio de examinando una visión limitada, 
pero enfocada, de la investigación sobre etnografía en educación.
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Etnografía en uso entre estudiantes ubicados 
en aulas

Flores et al (2021), revelan en un estudio realizado que un pequeño 
número de aulas de primaria, secundaria y en universidades, los es-
tudiantes se dedicaron a la etnografía y la investigación etnográfica. 
Aunque las concepciones de la etnografía y la investigación etnográ-
fica son importadas ya sea de las ciencias sociales, cómo estudiante 
la etnografía y la indagación etnográfica se definen dependiendo de 
lo que los estudiantes y los profesores son su uso y cómo enmarcan la 
agenda académica del aula.

En otras palabras, analizando lo dicho por la autora citada, los es-
tudiantes que investigan con el método etnográfico se sitúa en la par-
ticular dinámica social y cultural de un aula de clases en particular, en 
su currículo académico, y en las disciplinas y perspectivas multidiscipli-
nares asociadas a la investigación etnográfica en las ciencias sociales 
el maestro elige usar como marco. 

Relata Flores et al (2021), que se realizaron discusiones con peque-
ños números de descripciones publicadas de estudiantes como etnó-
grafos para ilustrar cómo la investigación etnográfica se define por tres 
agendas académicas, que a menudo se superponen. Las tres agen-
das académicas son: (1) la exploración de las propias comunidades 
de los estudiantes, (2) la promoción del aprendizaje de conocimientos 
académicos, disciplinario conocimiento, y (3) cambio social y político 
en las comunidades de estudiantes.

Finalmente, es de agregar que, además, cada una de las tres 
agendas académicas dan una respuesta diferente a las preguntas: 
¿Quién es un ¿etnógrafo? ¿Dónde y cuándo se llevó a cabo? ¿Con 
qué propósito? ¿de qué maneras? Con que resultado Estas preguntas 
son paralelas a las formuladas a cualquier grupo social por un etnó-
grafo y hacer visibles las formas en que la etnografía se ha convertido 
en un recurso para la práctica cotidiana y estudios académicos en 
entornos educativos.
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El método netnográfico: punto de partida

La netnografía a juicio de Pérez (2022), se originó en la etnografía y 
evolucionó siguiendo los avances en tecnología de transmisión de da-
tos. El método netnográfico se distingue por su orientación axiológica 
que reside en el reconocimiento de experiencias sociales en línea. El 
principal método de recolección de datos adoptado por el netnógra-
fo es participante observación.

Es de agregar que, la década de 1990 según Díaz y otro (2021), 
estuvo marcada por el aumento en el acceso de la población a la In-
ternet. Desde entonces, las personas comenzaron a interactuar cada 
vez más a través del entorno digital, formando culturas y comunidades 
en línea. En este sentido, estas interacciones ganaron relevancia como 
objeto de investigación, iniciándose el desarrollo de grupos de investi-
gación etnográfica tradicional, a menudo llamado etnografía virtual o 
netnografía, un método diseñado específicamente para estudiar cul-
turas y comunidades en línea.

Desde mi punto de vista, puedo decir que, la netnografía hoy es 
más relevante que nunca, investiga contextos tecno culturales, espe-
cialmente en relación con las redes sociales, y estos medios conectivos 
se han convertido en una parte importante de la experiencia humana. 
Los netnógrafos buscan comprender las tecno culturas, los sistemas de 
significado, valor y poder que acompañan las interacciones de las per-
sonas entre sí a través de las tecnologías y con las tecnologías mismas. 

La netnografía incluye entrevistas, inmersión, rastreos en línea, da-
tos móviles y de transmisión en vivo, y expande la observación compro-
metida al entorno tecnológico, incluidas las interfaces de plataforma, 
los bots y las interpretaciones de los efectos ocultos de los algoritmos.

Netnografía: buscando la comprensión 
en una sociedad de comunicación en red

Se debe comenzar diciendo que, desde el punto de vista teórico, Sán-
chez et al (2018), colocan a la netnografía es como una de las más im-
portantes herramientas de investigación, nos preguntaríamos ¿a qué 
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se debe esta postura del autor? Y la respuesta está en que, ella permi-
te a los investigadores acceder al conocimiento de los miembros de la 
comunidad en línea que, a su vez, ayuda a proporcionar información 
detallada sobre los consumidores. El hombre detrás de netnografía ha 
acuñado este término para proporcionar una visión rica de la interac-
ción de los consumidores en línea. 

Siguiendo con este tema, no se puede dejar de decir que, muchos 
de los métodos de investigación se centran en Internet, los dispositivos, 
las tecnologías con las que está asociado, es cuando vemos enton-
ces a la netnografía, para Daiko et al (2022), es un modelo si se quiere 
decir humanista, el cual presta atención a los detalles y contextos de 
las historias humanas y comprensiones, de personas que usan tecno-
logías, es el sello distintivo de la netnografía genuina, al igual que la 
atención al detalle humano que distinguió todas las etnografías. 

La netnografía ahora abarca y especifica prácticas que clara-
mente diferenciar el método de otros enfoques de investigación en 
línea, estamos hablando de una sociedad de comunicación en red. 
En netnografía, tomando el tiempo para la introspección es parte del 
método. En netnografía, creando una marca académica personal la 
estrategia es parte del método. En netnografía, la visualización de da-
tos en nuevas formas creativas, impulsando los límites de la represen-
tación, es parte del método. Investigación de páginas web y redes 
sociales relacionadas. el alcance de los medios, generalmente en Fa-
cebook y Twitter, a menudo en LinkedIn, son parte del método.

Netnografía: un método específicamente 
diseñado para estudiar culturas y comunidades 
en línea

La netnografía es un excelente recurso para el investigador cualitativo 
experimentado y un punto de entrada útil para el recién llegado a la 
investigación cualitativa. Gondim et al (2020), han escrito en un estilo 
coherente y meditado, haciendo accesible este texto a un público 
muy amplio mercado. En su mayoría se mantiene alejado de la jer-
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ga complicada y artificiosa, y da claras explicaciones y proporciona 
ejemplos útiles cuando sea necesario. El glosario incluido también sir-
ve como una referencia útil para términos más desconocidos. El autor 
apunta a más lecturas y fuentes de información al final de cada ca-
pítulo para aquellos que buscan más conocimientos sobre los temas 
tratados en el libro.

Varios investigadores han realizado etnografías de culturas en línea 
y comunidades que son puramente observacionales (netnografía), en 
las que el investigador es un tipo especializado de acechador Begnini 
et al (2019). Sin embargo, otros investigadores han enfatizado un mayor 
enfoque participativo, en el que el investigador participa plenamente 
como miembro de la comunidad online. 

La netnografía de acuerdo con Daiko et al (2022), sigue seis pasos 
de la etnografía: planificación de la investigación, entrada, datos re-
copilación, interpretación, garantía de estándares éticos y representa-
ción de la investigación. Este autor describe además las siguientes dos 
áreas importantes antes de siguiendo los seis pasos de la etnografía: 
Primero, el investigador necesita entender cuándo y cómo combinar 
la etnografía, que utiliza datos recopilados a través de interacciones 
culturales en persona o cara a cara, con netnografía, que utiliza da-
tos recopilados a través de Internet. interacciones. En segundo lugar, 
el investigador necesita comprender las diferencias de la red entorno 
social, con el fin de orientar de forma adecuada y coherente la adap-
tación de técnicas etnográficas.

Características y tipologías del método 
de la netnografía

El método netnográfico es considerado para Gondim et al (2020), como 
una extensión de la etnografía con el diferencial de una orientación 
axiológica que reside en el reconocimiento de las experiencias socia-
les en línea y la colonización corporativa de las interacciones, aliada a 
la antropología. En este sentido, en Internet, en los celulares y otros dis-
positivos, cada vez hay menos espacio social para que nos relacione-
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mos fuera de la lógica del mercado ya que esta interacción es objeto 
de constante observación empresarial 

Una premisa que debe ser observada por el netnógrafo es el ne-
cesario extrañamiento, lo que significa que el investigador debe ser 
un profano en cuanto al objeto de estudio. El método se destaca por 
el objetivo científico de analizar y comprender sociedad con sus ca-
racterísticas culturales manifestadas en las redes sociales. Entonces, la 
netnografía funciona como un método capaz de cuestionar la estruc-
tura de poder de corporaciones, individuos o grupos dominado por 
las tecnologías. Por ello, el autor destaca la importancia de controles 
críticos sobre la transformación de la influencia política, de mercado y 
personal causada por tecnología y sus dispositivos, redes y prácticas.

Mientras que, para Sánchez et al (2018), la metodología netnográ-
fica, en comparación con la etnografía, es mucho más ágil, más eco-
nómico y menos invasivo. Es una investigación centrada en participa-
ción observacional en el campo en línea. El autor también refuerza 
que, en aspectos relacionados a la realidad, la autenticidad, la prac-
ticidad, la adecuación y el holismo, la netnografía no se diferenció de 
etnografía ya que no existe la perfección y una etnografía real. 

En este mismo orden, Domareski et al (2021), afirman que, existen 
diferencias entre netnografía y etnografía que necesitan ser entendi-
dos: la naturaleza de la interacción se altera; anonimato; accesibilidad, 
destacar la interacción social en línea es un híbrido público-privado; 
almacenamiento instantáneo de actividades y Trabajo de campo en 
los medios.

Ahora bien, Cwikla (2021), estableció cuatro tipologías de netno-
grafía, estructuradas en autonetnografía, netnografía simbólica, net-
nografía digital y netnografía humanista. Autonetnografía centrada en 
aspectos autobiográficos, por su propia identidad e historia, reflexio-
nes personales sobre la participación en las redes sociales, con una 
comprensión crítica. En el contexto axiológico, la autonomía preserva 
y valora una voz humana a través de su primera persona perspectiva. 

Desde mi punto de vista y luego de dilucidar lo dicho por estos 
autores citados, puedo decir que, la netnografía varían de muchas 
maneras y manifiestan sus desviaciones, pero el investigador debe 
atender y tratar sus desviaciones para mantener la confianza, la au-
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tenticidad y el sentido de significado en tal ambiente. Esta tarea de la 
netnografía considera su penetración en un mundo en el que, para la 
mayoría de los científicos, las creencias y los prejuicios siguen siendo 
una parte considerable de la ideología de la práctica científica. 

El campo en netnografía

La etnografía y la netnografía tienen las mismas orientaciones funda-
mentales. Sin embargo, la naturaleza en línea del sitio de campo en 
este último cambia la investigación. enfoque, métodos de recopilación 
de datos y representación de los datos. De este modo, Si bien la net-
nografía ofrece ventajas en términos de cantidad y disponibilidad de 
datos, presenta desafíos y problemas que el netnógrafo debe tener en 
cuenta consiente de. Por ejemplo, Arrieta (2022), argumenta que, en la 
etnografía en línea, cómo el investigador define los límites del campo 
presenta desafíos para el investigador.

Es conveniente decir entonces que, el campo en etnografía es 
donde el investigador está copresente en un espacio físico con la co-
munidad, en la etnografía en línea el campo se determina de acuerdo 
con las interacciones discursivas que ocurren entre los miembros; por 
lo tanto, el etnógrafo en línea tiene que decidir qué interacción incluir 
y qué no incluir al determinar el campo. Por lo tanto, Cwikla (2021), en 
el contexto de una comunidad en línea de varios sitios, por ejemplo, 
determinar los límites del campo a veces puede traducirse en deter-
minar qué actividades, sitios o interacciones de la comunidad que el 
netnógrafo quiere incluir. 

Visión general de la investigación usando 
netnografía (etnografía en línea)

La etnografía en línea ha sido un enfoque de investigación que ha 
aplicado en sociología, comunicación y antropología, aunque es un 
método de investigación cada vez más popular en otros campos, la 
netnografía (etnografía virtual), no parece ser tan popular todavía en 
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el campo de la educación y es que Janta, Lugosi y Brown (2012), según 
Sánchez et al (2018), estudiaron la publicaciones en un foro en línea 
diseñado para estudiantes de doctorado, investigando las estrategias 
de afrontamiento de los estudiantes ante la soledad y el aislamiento. 

Algunos estudios en la investigación durante la última década han 
nombrado a la etnografía en línea como la metodología de investi-
gación, sin embargo, la mayoría de ellos no utilizaron la observación 
participante donde el investigador se sumerge en la comunidad y 
participa en la comunidad como miembro. Más bien, estos estudios 
se basaron sobre la observación no participante y estudios de casos 
para comprender las experiencias de los participantes en una comu-
nidad en línea. 

Aunque la etnografía se utiliza como una perspectiva analítica in-
terpretativa, la observación participante como parte de la metodo-
logía etnográfica para recolectar datos ha sido extraño. Por ejemplo, 
a través de un enfoque de estudio de casos múltiples, Begnini et al 
(2019), estudió la cultura del juego en línea que involucraba no solo la 
plataforma de juego, sino también los espacios culturales donde los 
jugadores ‘pasan el rato’ en línea fuera del juego plataforma. Aun-
que realizó observaciones, estas tenían un carácter no participante. 
naturaleza, sin el beneficio de las notas de campo observacionales 
reflexivas que revelar potencialmente las propias experiencias del in-
vestigador (Kozinets, 2010; Langer & Beckman, 2005).

Consideraciones finales

La etnografía es un enfoque diseñado por antropólogos sociales para 
estudiar la cultura y las ciencias sociales. Este enfoque tiene como ob-
jetivo comprender profundamente las actividades, los comportamien-
tos y los valores humanos. Todos los estudios etnográficos son basados 
en relaciones sociales, un investigador de aprendizaje y observaciones 
naturales de primera mano durante largos períodos de tiempo.

La netnografía es un método de investigación moderno que se 
utiliza cada vez más tanto en el ámbito académico y negocios. El mé-
todo tiene la ventaja de trabajar con una gran cantidad de datos muy 
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rápidamente. El gran desafío del netnógrafo es investigar los principios 
éticos recomendado para los métodos tradicionales de investigación. 

Las investigaciones en el área de educación, presenta un modelo 
de procesamiento de los procesos de investigación etnográfica-netno-
gráfica, que sigue los preceptos éticos consagrados en la investigación 
tradicional. Para estudios que utilizan una gran cantidad de datos en 
línea, los investigadores a menudo corren el riesgo de no cumplir con 
algunos de los requisitos establecidos. principios éticos, como el con-
sentimiento informado.
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Resumen 

El propósito del estudio consistió en reflexionar acerca de los retos y 
posibilidades de la narrativa y la interacción netnográfica. En cuanto 
a los referentes teóricos consultados, resalta los aportes de Ugas (2011), 
para el asunto de narrativa y método, Rheinggold (1996), Del Fresno 
(2011), Kozinets (2015), y García (2017), con lo relacionado a netnogra-
fía, tecnologías de la información y las comunicaciones, multimedia 
y redes sociales. La metodología utilizada se enfocó en una investiga-
ción documental de carácter reflexivo lo cual permitió abordar cada 
uno de los tópicos planteados. Como aporte final, la utilidad elocuen-
te se demuestra en la ejecución de tres tareas; a). Realizar ejercicios 
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de redescubrimiento-epistémico y metodológico; b). Distanciarse de 
los prejuicios e incertidumbres haciendo uso de las certezas; c). Lograr 
la asunción del conocimiento investigando.

 

Palabras clave:  Acto de Investigación, Narrativa, Interacción Netno-
gráfica, Comunidades virtuales.

Abstract 
The purpose of the study was to reflect on the challenges and possibi-
lities of narrative and Netnography interaction, it is a complex exercise 
derived from the characteristic features of its practice and the rela-
tionships that are generated from the scientific, human, social, tech-
nology, among others. Regarding the theoretical references used, the 
contributions made by Ugas (2011) stand out, in terms of narrative and 
method, Rheinggold (1996), Del Fresno (2011), Kozinets (2015), and Gar-
cía (2017), with what is related to Netnography, information and com-
munication technologies, multimedia and social networks. The metho-
dology used focuses on a reflective documentary research which can 
address each of the topics raised. As a final contribution, the eloquent 
usefulness is demonstrated in the execution of three tasks; a). Carry out 
rediscovery-epistemic and methodological exercises; b). Distance your-
self from prejudices and uncertainties by making use of certainties; c). 
Achieve the assumption of knowledge by investigating.

Keyword: Act of Investigation, Narrative, Netnography Interaction, Vir-
tual Communities.

Introducción

¿Cuánto tiempo invertimos navegando por internet haciendo uso de 
las redes sociales y la multimedia? Probablemente ni siquiera nos he-
mos ocupado de plantearnos esta interrogante y por ello, no tenemos 
una respuesta precisa.
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De lo que si podemos ser consciente, es que todo este asunto nos 
ha permitido comunicarnos con familiares o personas desconocidas 
no importando el tiempo, las distancias que nos separan, el lugar don-
de están o la frecuencia con la que lo hacemos. Incluso, podemos 
también buscar o compartir información e integrarnos a grupos rápi-
damente al interactuar.

En este sentido, partir de la idea de alinderar un estudio tan com-
plejo como este, interrogar el marco teórico en el cual se enmarca y 
además se configura todo un conjunto de nociones, conceptos y de-
finiciones con preguntas tales como ¿Qué relación podemos estable-
cer entre la narrativa y la interacción netnográfica en una comunidad 
virtual desde el acto investigativo? ¿Cuáles son las contradicciones y 
certezas de su práctica? ¿Cuáles son los retos y posibilidades que de-
bemos afrontar? ¿Como lograr la asunción al conocimiento? No es 
tarea fácil.

Las respuestas, en una primera aproximación al estudio, podrían 
tener sentido, si comenzamos por conocer, pensar y reflexionar sobre 
los retos y posibilidades de la narrativa y la interacción netnográfica al 
conjugarse como acto investigativo en las comunidades virtuales. 

Es decir, la idea implica para el investigador, la tarea de buscar 
y encontrar una reconciliación entre las distancias ontológicas, epis-
temológicas y metodológicas subyacentes, debido a que, dentro de 
este contexto, se tejen los retos y posibilidades próximas a plantear. 
No obstante, el condensado de los aportes que se presentarán a con-
tinuación, se resumirán en el producto y la ejecución de tres tareas 
fundamentales como propuesta siendo: a). Realizar un ejercicio de 
redescubrimiento epistémico y metodológico; b). Distanciarse de los 
prejuicios e incertidumbres desde las certezas; C) Lograr la asunción 
del conocimiento investigando.

Naturaleza y Práctica

Actualmente, lo cotidiano se encamina hacia un mundo totalmen-
te digital, esto puede apreciarse a través del posicionamiento de las 
telecomunicaciones, la robótica, la inteligencia artificial, los sistemas 
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operativos que los hace funcionar y las posibilidades que tenemos de 
acceder a ellos. Consecuentemente, este acontecimiento comenzó a 
incidir en nuestras vidas impulsándonos hacia una manera nueva de 
ser y de pensar, de conocer y conocernos, de construir y construirnos 
como personas. 

En este sentido, el acto investigativo que conjuga narrativa e inte-
racción netnográfica, toma como contexto de acción las comunida-
des virtuales subyacentes del uso combinado de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones (Tics), la multimedia y las redes 
sociales, además, las vivencias y experiencias de las personas en ellas.

El origen de todo este acontecimiento, puede ubicarse con la lle-
gada de la World Wilde Web “Red Informática Mundial” entendido 
como un sistema de acceso y búsqueda de información disponible en 
internet. De hecho, con la creciente demanda de uso de las Tics, se co-
menzó a proporcionar una gran variedad de recursos, medios y opor-
tunidades tanto organizacionales como personales referidos a educa-
ción, entretenimiento, cultura, negocios y tecnología lo cual masificó 
su alcance.

Debido al dinamismo, el surgimiento de un nuevo contexto que 
posibilita la generación, ampliación, transmisión y distribución de la in-
formación comenzó progresivamente a definirse desde una estructura 
de funcionamiento. Las comunidades virtuales son agregados que sur-
gen de la red cuando una cantidad suficiente de gente lleva a cabo, 
discusiones públicas durante el tiempo suficiente como para formar 
redes de relaciones personales en el ciberespacio (Rheingold, 1996:20).

No obstante, el acto humano de encontrarnos cara a cara para 
hablar, conversar o dialogar, comenzó a ser suplantado progresiva-
mente con el uso de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, a los fines 
de buscar y encontrar también entretenimiento, diversión, información 
pero con ayuda tecnológica.

En lo que respecta al acto investigativo, la narrativa como enfo-
que privilegiado de las ciencias sociales y humanas contiene un papel 
importante, debido a la posibilidad de revivir a través de ella, expe-
riencias significativas de la vida diaria desde el recuerdo alojado en 
la memoria de la persona. De hecho, contar historias es el instrumento 
para llegar a un acuerdo con las sorpresas y lo extraño de la condición 
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humana. Así como también con nuestra imperfecta comprensión de 
esta condición (Bruner 2003:126).

Además, la narrativa se dirige a la naturaleza contextual, privile-
gia el juicio, las dimensiones morales, emotivas, incluso, potencia el 
uso heurístico del pensamiento y la reflexividad. De esta manera, el 
informante se convierte en coinvestigador de su propia vida (Ugas 
2007:102).

Ahora bien, la interacción netnográfica como método de investi-
gación en las comunidades virtuales para conocer qué está sucedien-
do dentro de ellas o cómo interactúan las personas, su aceptación, 
cobra fuerza cuando relacionamos su origen con la fusión de los con-
ceptos internet y etnografía.

De este último, su intención básica es de tipo naturalista, es decir, 
trata de comprender las realidades actuales, entidades sociales y per-
cepciones humanas. No obstante, su objetivo, es crear una imagen 
realista y fiel del grupo estudiado (Martínez 2009:182).

Por su parte, Robert Kozinets comenzó a desarrollar la definición 
del concepto netnografía a mediados de la década de los noventa, 
haciendo uso de las ciencias sociales a través de la investigación de 
mercado, las ciencias humanas con la narrativa y la netnografía como 
herramienta innovadora.  

En la vivencia, miles de millones de personas unidas en redes parti-
cipan en un mundo complejo que no solo refleja y revela sus experien-
cias, sino también que es, en sí mismo, un marco social único. La netno-
grafía, puede ayudar a entender el mundo, hay muchos desafíos que 
enfrentar al emprender una investigación (Kozinets 2015:1).

Ahora bien, en el acto investigativo, la interacción netnográfica 
es una herramienta de apoyo para la narrativa, especialmente en la 
creación de contenidos donde no tiene cavidad formas no literarias 
de expresión debido a que, es insuficiente para el investigador, obte-
ner información proveniente de la tarea de dividir, analizar, compren-
der e interpretar por separado los diferentes medios y gramáticas que 
convergen en un espacio de narración digital. 

De hecho, al momento de interactuar, un cúmulo de prácticas son 
puesta en escena, escribir, borrar, buscar, encontrar, hablar, escuchar, 
transferir, recibir son una de las acciones más frecuentes que podemos 
realizar.
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 En contraste, la narrativa es para la interacción netnográfica, una 
manera de proporcionar información con la cual, es posible conectar 
práctica y significados a la vez, pero al interactuar, es una cualidad 
estructurada de la experiencia que puede ser leída, incluso desde los 
distintos géneros literarios (El cuento, las historias, los relatos) y su inda-
gación, comprensión, develación e interpretación, es apalancada por 
la netnografía para su logro.

Desde otro ángulo, esta visión nos hace pensar que es necesario 
mantener durante la práctica investigativa, un equilibrio permanente 
en ambas posiciones (Narrativa e interacción netnográfica). no es sal-
var a una y condenar a la otra, se trata de una apertura de relaciones 
y vínculos entre dos posiciones.

Un asunto llamativo al momento de investigar cuando combina-
mos narrativa e interacción netnográfica, tiene que ver con la huella, 
identidad o reputación que construimos al navegar por internet, quizás 
no somos consciente de como desde allí se procesan nuestros datos 
o como se realizan relaciones o vínculos cada vez que hacemos clip 
en un computador o dispositivo móvil que conectamos con nuestra 
identidad en la World Wide Web. El rastro que deja, en definitiva es una 
copia fiel y exacta de la pisada que efectuamos.  

Ahora bien, según los intereses de quien maneja nuestros datos, 
estos se constituirán en materia prima de trabajo para el acto investi-
gativo que conjuga narrativa e interacción netnográfica. De hecho, 
con dicho insumo, podemos ser analizados, comprendidos, develados, 
interpretados, catalogados, clasificados e incluso pronosticados.

Al respecto, una pisada le planteará al investigador la posibilidad 
de realizar un trabajo honesto, justo, trasparente, público y además éti-
co. Por consiguiente, esto compromete a “… forjar en él, un buen ca-
rácter personal, consiste en ejercer nuevos valores y optar por ellos” 
(Cortina 2013;46).

Por otra parte, una investigación que combine narrativa e interac-
ción netnográfica, hay que dilucidar donde comienza y termina el uso 
del método, esto se debe a que no toda manera de hacer algo puede 
identificarse como un método, además, decir que se tiene un método 
no es garantía de estar capacitado para aplicarlo (Ugas 2011). No obs-
tante, apelar a lo expuesto, implica adentrarse y observar el estado vi-
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gente del cómo estamos investigando cuando combinamos narrativa 
e interacción netnográfica. 

En este sentido, la netnografía a partir de la tradición de las cien-
cias sociales requiere de métodos de investigación específicos, “aun-
que no necesariamente nuevos para el estudio de las comunidades 
virtuales y de las culturas emergentes resultantes de las diversas formas 
de interacción social en el contexto” (Del Fresno 2011;50). 

Consecuentemente, esto implica para el investigador, la puesta en 
marcha o el desarrollo de nuevos ángulos de investigación o lecturas 
para una realidad, con lo cual, le será posible superar las insuficiencias 
presentes en la obtención y producción de conocimientos y saberes.

De hecho, el investigador que conjuga narrativa e interacción net-
nográfica, debe estar preparado durante su abordaje metodológico, 
para desechar o adquirir nociones vinculadas por ejemplo, a creen-
cias, actitudes, motivaciones, valoraciones o representaciones, entre 
otros. Se trata, de asistir y explorar un mundo lleno de contradicciones 
y certezas a la vez. 

Contradicciones y Certezas

Las investigaciones que conjugan narrativa e interacción netnográfi-
ca, comenzaron a posicionarse como una potente herramienta para 
la investigación, debido a que, al interaccionar, su campo de acción 
se expande logrando alcanzar con ello, niveles globales de incursión 
en tiempo real tanto de forma síncrona como asíncrona, se trata de la 
posibilidad de realizar estudios en contextos virtuales poco explorado.

No obstante, conocer lo concerniente al acto investigativo, espe-
cialmente cuando se conjuga narrativa e interacción netnográfica 
como parte del oficio del investigador, es una tarea que exige algo 
más que revisar solamente un compendio de nociones, teorías, con-
ceptos, definiciones o tener experiencia previa, implica, enfrentarse a 
un mundo contentivo de contradicciones y certezas a la vez durante 
el ejercicio práctico.

En este sentido, un aspecto importante en este asunto, consiste en 
que el investigador tenga claro los objetivos que espera lograr, ade-
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más, los temas a consultar. En la práctica, visitará distintos formatos aso-
ciados a lo digital. 

Entre ellos, los blogs, salas de chateo, la mensajería instantánea, 
páginas personales e incluso los dungeons conocidos como mundos 
virtuales caracterizados por la existencia de personajes que cobran 
vida como Second Life, todos estos constitutivos de información valiosa 
(Esqueda 2009:38).

De esta manera, se trasciende la noción geográfica, lo que per-
mite también que el investigador se introduzca en distintos mundos dis-
cursivos originados de dichos formatos digitales aprenda de ellos y se 
transforme.

Ahora bien, en el acto investigativo, la interacción netnográfica es 
útil para lo siguiente a). Estudiar ciberculturas y comunidades virtuales 
puras; b). Estudiar ciberculturas y comunidades virtuales derivadas; c) 
Explorar temas relacionados con el comportamiento. (Kozinets 2015).

Al mismo tiempo, las investigaciones que conjugan narrativa e in-
teracción netnográfica continúan evolucionando. De hecho, el futuro 
de la educación de hoy en día y junto a ella, la investigación netnográ-
fica se basa fundamentalmente en la tecnología como recurso facti-
ble (García 2017).

Sin embargo, a pesar de los grandes avances tecnológicos y opor-
tunidades de hacer investigación, en la práctica, se puede apreciar 
un escaso número de ellas, especialmente aquellas que conjugan na-
rrativa e interacción netnográfica. De hecho, al explorar, es elocuente 
encontrarse con poca información teórica, escasos números de inves-
tigaciones terminadas y peor aún, en proceso.

A modo Reflexivo. Retos y posibilidades

Asumiendo una actitud reflexiva, es oportuno en este momento pre-
guntarse primero ¿Cómo lograr la asunción del conocimiento bajo los 
principios, métodos o herramientas implícitos en el acto investigativo 
que conjuga narrativa e interacción netnográfica? 

La asunción al conocimiento y los saberes desde el acto investi-
gativo que conjuga narrativa e interacción netnográfica, se compone 
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de distintos retos y posibilidades que devienen específicamente de los 
atributos de su naturaleza y práctica, así como también, de las com-
petencias, habilidades o destrezas del investigador cuando supera las 
contradicciones y hace uso de las certezas. 

Por consiguiente, es inminente reconocer ante todo, los conflictos, 
intereses, inconsistencias, incongruencias o contradicciones implícitas, 
así como también, las certezas que la complementan.

Al respecto, uno de los primeros retos a superar por parte del in-
vestigador, estaría asociado a su capacidad de poder explorar, filtrar, 
analizar, verificar y ordenar la información que se produce y además, 
circula en el ciberespacio. 

De hecho, el contexto supone, una fuente inagotable de informa-
ción, acción que lo impulsará hacia un comprender e interpretar los 
significados y sentidos inmersos pero de manera atenta.

No obstante, el texto, las imágenes o videos y con la posibilidad de 
poder ser observados, escuchados y en algunos casos sentidos como 
parte del acto investigativo, incluso, con el número de veces necesa-
rias en la mayoría de los casos, no solamente podrá con ellos intensifi-
car el mensaje a develar, también le contribuirá paradójicamente con 
la imposibilidad para identificar donde termina el mundo narrativo de 
la persona u objeto que se expresa.

Otro reto a superar es que el investigador debe alejarse de los 
propios prejuicios en términos de (Bachelard 1938). Se trata de lograr 
sintonía, es un trabajo que consiste en acompasar, pero el problema 
es que no resulta fácil pensar en relaciones o vínculos cuando están 
exaltadas las incertidumbres. 

En consecuencia, la posibilidad que acompaña al investigador, es 
mirar este asunto de manera confiable y con optimismo, es una actitud 
trasformadora que pueden ser resumida, en una palabra, innovación. 
La transición de un camino de incertidumbres hacia otro de certezas, 
es fundamental durante la asimilación y adaptación que debe acon-
tecer en el acto investigativo y con ello, se logre una reconciliación de 
las partes (Narrativa e interacción netnográfica).

Otra interrogante que puede surgir en este asunto, es preguntar-
se ¿Qué afrontaremos en el acto investigativo cuando conjugamos 
narrativa e interacción netnográfica? aquí destaca la posibilidad de 
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poder realizar investigaciones que abarcan estudios sin fronteras.
La dinámica de interacción netnográfica constituye para el investi-

gador, la posibilidad de ahorrar tiempo al reducir la necesidad de rea-
lizar incursiones en el campo de forma presencial. Incluso, el hecho de 
recolectar datos, procesarlos, transcribirlos y en algunos casos hasta 
imprimirlos se reduce, lo cual puede ser traducido como una ventaja.

En cuanto a la calidad de los resultados, con ayuda de internet y 
los paquetes informáticos, se puede realizar un adecuado trabajo de 
supervisión y control tanto cualitativo como cuantitativo, esto a los fines 
de minimizar o eliminar posibles errores humanos propios de un proce-
so manual de recolección de datos. En este sentido, el apoyo de las 
Tics, la multimedia y las redes sociales son clave.

Sin embargo, el sesgo inherente al universo y la muestra siempre 
está latente, así como también los problemas éticos relacionados con 
la invasión de la intimidad, por ejemplo, de los participantes o infor-
mantes clave. (Jiménez y Puente 2007).

¿Cuáles son las posibilidades que impulsan al investigador a conju-
gar narrativa e interacción netnográfica? existen distintas posibilidades 
que pueden motivar al investigador a trabajar con netnografía, ha-
ciendo analogía a lo planteado por García (2017), podemos mencio-
nar las siguientes a saber:

• Apertura: porque la multiplicidad de las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones, la multimedia y las redes sociales 
son variadas pero ajustables a cada situación.

• Autocontrol: porque se fortalece la capacidad de administrar 
en relación al tiempo, materiales, recursos y medios. Además, se 
potencia la autodisciplina y el auto respeto, entre otros.

• Flexibilidad: porque permite al investigador tomar control de 
la investigación, por ejemplo, de manera síncrona y asíncro-
na, puede escoger entre asistir al campo de trabajo, consultar 
determinadas fuentes u operar desde la virtualidad. Además, 
puede variar también la frecuencia, el ritmo y la velocidad de 
incursión y exploración de la información.

• Eficacia: porque el investigador puede aplicar métodos con 
inmediatez y obtener respuestas al mismo tiempo. Es decir, se 
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trata de una facilitación en la aplicación de medios y recursos 
durante el proceso investigativo.

• Inclusión: porque se abren distintas oportunidades de participa-
ción a otros informantes clave, se puede acceder a otros tipos 
de documentos, información, conocimientos o saberes tanto 
universales como personales.

• Economía: porque se puede evitar las inversiones monetarias 
por concepto de trasporte y tiempo. Es decir, se propicia la 
economía a escala.

• Formación permanente: porque impulsa al investigador a estar 
actualizado en lo referente a las Tics, la multimedia y las redes 
sociales. Es decir, propicia la adquisición y el fortalecimiento de 
actitudes, aptitudes, competencias, habilidades y destrezas.

• Motivación e iniciativa: porque es elocuente la capacidad de 
atracción, sostenimiento y mantenimiento que propician las 
Tics, la multimedia y las redes sociales cuando son utilizadas.

• Privacidad: porque se puede trabajar en la individualidad, no 
necesariamente se requiere la presencialidad de los grupos so-
ciales, ni de personas que no se desean en un trabajo investi-
gativo.

• Individualización: porque se propicia el trabajo individual por 
parte del investigador y el o lo investigado. De hecho, las tecno-
logías facilitan la atención personalizada con lo cual se puede 
buscar y consultar de acuerdo a lo que más convenga.

• Interacción: porque hace posible la comunicación, en el dar y 
recibir la relación es inmediata, además, puede ser de forma 
síncrona y asíncrona, simétrica o asimétrica.

• Socialización: Porque impulsa el trabajo grupal o en equipo de 
manera colectiva o mancomunada, incluso, permite aprender 
de uno mismo y de otros a través del intercambio, el diálogo y 
la interacción.

• Innovación: porque estimula formas diferentes de conocer y co-
nocernos, de construir y construirnos como personas, implica el 
ejercicio de nuevas maneras y formas de investigar.

• Libertad de edición y difusión: porque todos pueden editar la 
información, procesarla, transformarla y difundirla incluso.



Etnografía digital: un modelo de investigación en contextos virtuales
179    

Ahora bien, como aporte final, la utilidad elocuente de lo antes 
planteado puede ser demostrado en la ejecución de tres tareas; a). 
Realizar ejercicios de redescubrimiento-epistémico y metodológico; b). 
Distanciarse de los prejuicios e incertidumbres haciendo uso de las cer-
tezas; c). Lograr la asunción del conocimiento investigando.
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Resumen 

La violencia de género en la cultura digital debe ser abordada e in-
terpretada con una mirada amplia por el alto índice que hoy existe, 
el cibercrimen, el grooming, sexting, ciberacoso, entre otros, son parte 
de nuestras vidas cotidianas, por eso la Netnografía es el método que 
mejor se adecua para valorar esta realidad tan compleja y de múlti-
ples factores. Las primeras aproximaciones de resultados se generaron 
a través de entrevistas a profundidad y la observación participante 
donde expresan un aumento significativo por la implicación de la pan-
demia COVID-19 y por el incremento del uso de las redes sociales y 
medios virtuales.
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Palabras clave: Cultura digital; netnografía; violencia de género, re-
laciones sociales

Abstract 

Gender violence in digital culture must be approached and interpreted 
with a broad view due to the high rate that exists today, cybercrime, 
grooming, sexting, cyberbullying, among others, are part of our daily 
lives, that is why Netnography is the method that best suits to assess this 
complex reality and multiple factors. The first approximations of results 
were generated through in-depth interviews and participant observa-
tion where they express a significant increase due to the implication of 
the COVID-19 pandemic and the increased use of social networks and 
virtual media.

Keyword: digital culture; netnography; gender violence and social re-
lationships

 - - - - - - - - - - - - - -
 
Para entender la realidad sobre la violencia de género en la cultura 
digital en América Latina, comportamiento humano y las formas de 
mercados mundiales, generando una deslocalización y una mayor 
globalización de nuestras economías.

Además, con la creación del ciberespacio y el internet se generó 
la “4ta revolución industrial” (Klaus, Schwab 2017), que trajo consigo  “la 
transformación de la humanidad debido a la convergencia de siste-
mas digitales, físicos y biológicos”, que vienen haciendo cambios ace-
lerados en la forma que trabajamos, vivimos y nos relacionamos.

Permanentemente alimentamos los algoritmos de nuestra informa-
ción, como: los vídeos que me gustan, a quién le doy «me gusta», que 
publicidad me quedé viendo más tiempo, con cuáles personas me re-
laciono, que compro, que no me gusta, cuál es mi perfil, mis señas, en-
tre muchas. Lamentablemente, esos mismos son los que nos controlan 
hoy desde la influencia de psicología persuasiva utilizada, enviándo-
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nos información relacionada a nosotros y nos enganchan para estar 
más tiempo en línea para el consumo de publicidad y demás.

En ese sentido, el mundo digital se ha convertido en una segunda 
vida o la vida online, donde desarrollamos prácticas cotidianas de 
convivencia personal y laboral. Es por ello, que los procesos de inves-
tigación han tenido que ampliar su mirada para poder comprender 
lo que está ocurriendo en la vida digital desde nuevos métodos de 
trabajo.

Por eso, se hace necesario comprender e interpretar la violencia 
de género en la cultura digital en nuestra región, desde las desigual-
dades y la diversidad simbólica expresada en las relaciones humanas, 
en la comunicación, en las redes sociales, entre tantas formas de inte-
racción y acción del individuo. 

La violencia de género según la Organización de Naciones Unidas 
(2020) “1 de cada 3 mujeres ha padecido violencia física o sexual en 
una relación íntima en su vida y una de las principales estrategias de 
control de los perpetradores de violencia doméstica es la de aislar a 
la víctima”. El aislamiento por la pandemia COVID-19 generó mayores 
riesgos para las mujeres, ya que lamentablemente el foco de peligros 
en muchos casos está en su propio hogar, que es donde principalmen-
te ocurren las agresiones.

Será que debemos comprender la “fragmentación social” (Ger-
gen, 1997), heterogeneidad, “pluralidad del yo” (Hall, 1997) y múltiples 
realidades” (Wolf, 2000), para interpretar la realidad social sobre la 
violencia de género, esa que no podemos resolverla con “pañitos de 
agua tibia”, menospreciarla, ignorarla o desdibujarla, es una triste y 
oscura realidad que está presente en el mundo y América Latina no se 
escapa de ella. Es un problema estructural que se ha profundizó por la 
COVID-19 en la región, con la masificación del uso de las tecnologías, 
su existencia ha sido dada, por las relaciones históricas de discrimina-
ción y desigualdad, por las relaciones de control y poder, por la falta 
de inclusión de la perspectiva de género en los programas formativos 
en todos los niveles de los sistemas educativos, por la cultura patriarcal 
gestada desde la familia, que se ha convertido parte del código ge-
nético de nuestra sociedad.
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En el mundo digital no ha sido diferente, la violencia de género y 
la cultura patriarcal se presenta desde lo simbólico, lo discursivo y en 
la cotidianidad de las relaciones sociales, donde la mujer se muestra 
como un objeto de utilidad para satisfacer necesidades de los egos 
machistas. En ese sentido, la violencia se practica, regulariza y reprodu-
ce de manera acelerada donde se viralizan audios, fotos o videos sin 
consentimientos alguno.

Parafraseando a Save The Children (2019), existen diferentes tipos 
de violencias y/o delitos digitales como: 

1. Ciberacoso: Si en las redes sociales alguien busca intimidarte, 
humillarte, exponerte, difamarte, excluirte, discriminarte, moles-
tarte o dañarte.

2. Sexting sin consentimiento: El intercambio de materiales sexua-
les a través de internet sin consenso.

3. Happy slapping: Grabación de una agresión física, verbal o se-
xual que es posteriormente difundida en el mundo digital.

4. Sextorsión: Chantaje o amenaza por material sexual que involu-
cra a la víctima de una agresión digital.

5. Grooming: Violencia digital contra menores de edad; se da 
cuando una persona adulta contacta con un niño, niña o ado-
lescente a través de internet para involucrarle en una actividad 
sexual.

6. Violencia digital de pareja: Violencia que se lleva a cabo me-
diante mensajes, control de las redes sociales, apropiación de 
las contraseñas, difusión de secretos o información comprometi-
da, amenazas e insultos.

Es importante destacar, que lo virtual también es real, por eso las mu-
jeres y niñas están expuestas a estos delitos que en muchos casos son 
invisibilizados o desestimados por no contar con un marco regulatorio 
que los ampare. La violencia de género en la cultura digital trae consi-
go una configuración de identidades y la organización de las relacio-
nes sociales con base a las estructuras económicas y de poder de la 
realidad offline. 
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Es importante comprender lo que viven las mujeres y niñas en el 
mundo online, por ello la Netnografía es un método fundamental para 
empaparse de las vidas y realidades desde la otredad, se deben ha-
cerse investigaciones de esta vida online porque ha habido aumentos 
de la ansiedad, depresión y el suicidio, siendo este último, la segunda 
causa de muerte de la juventud en el mundo.

 Por otro lado, para atender la violencia de género faltan progra-
mas preventivos eficientes que lleguen a todas y a todos, la poca in-
versión de nuestros gobiernos de la región en materia de género, el 
débil acceso al acompañamiento psicológico y jurídico a mujeres, jó-
venes y niñas, la falta de centros de resguardos, la carente cultura de 
la denuncia, la impunidad de nuestros sistemas judiciales por la falta 
de claridad del marco legal y su aplicación, la poca comprensión de 
los procedimientos para delitos de género de los órganos policiales y 
lamentablemente los techos de cristal que tanto daño nos han hecho 
a las mujeres en los diferentes planos de la vida.

En ese sentido, parafraseando a la Organización de Naciones 
Unidas Mujeres (ONU Mujeres) (2020), aunque se han incrementado la 
atención a los casos de violencia, no ha sido suficientes los esfuerzos, 
los feminicidios y las agresiones no han cesado en los países de la re-
gión.

Por esa razón, es necesario valorar las relaciones simbólicas y de 
tensión entre maltratador(a)-maltratado(a), control-poder, homici-
dio-feminicidio, violencia-paz, Online- Offline, Vida física-Vida digital, 
entre otras, ya que durante la pandemia, aumentaron las llamadas 
de atención por violencia de género, se específica, en algunas cifras 
como: en el año 2021, según la ONU Mujeres, en México, se incrementó 
en un “62% más las llamadas de emergencia al 911 por incidentes por 
violencia contra la mujer”; el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diver-
sidad en Argentina (2020), menciona que “las llamadas al 144 crecie-
ron un 39%”. En Ecuador, el Servicio Integrado de Atención Ciudadana 
ECU-911 (2020), expresa que “en los último 8 meses de ese año, se re-
gistraron 70.439 casos de violencia intrafamiliar”, en ese sentido, “300 
llamadas diarias de emergencias”. En Perú, según el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) (2021), atendieron por la Línea 
100, “cerca de 50,000 llamadas de casos de violencia de género (...), 
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de las cuales 13,250 fueron hechas por niñas, niños, adolescentes o ve-
cinos que alertaron que menores son maltratados”.

En Colombia, la Fiscalía General de la Nación (2020), “en el perío-
do de marzo a agosto de 2020, se recibieron 15.777 llamadas de emer-
gencia”, “el 62.18% fueron hechas por mujeres”, principalmente moti-
vadas por “violencia psicológica, sexual, física”, entre otras situaciones.

Por ello que debemos valorar los individuos en su contexto y más 
aún en su interacción cotidiana, así podemos dimensionar el origen de 
la violencia, desde su relación sujeto-sujeto, sujeto-contexto, sujeto-fa-
milia, sujeto-educación, sujeto-cultura, sujeto-símbolos, sujeto-mundo 
digital, sujeto-redes sociales.

Según estudios citados por la Organización de Estados America-
nos (2020) “las mujeres son víctimas de ciertos tipos de ciberviolencia 
de manera desproporcionada en comparación con los hombres” (RE-
VM-ONU, 2018; EIGE, 2017), “9.4 millones de mujeres de 12 años y más, 
fueron víctimas de ciberacoso”. En acuerdo con un estudio publicado 
en 2015 por la Comisión de la Banda Ancha para el Desarrollo Sosteni-
ble, de las Naciones Unidas, “73% de las mujeres habían vivido alguna 
forma de violencia de género en línea, mientras que 61% de los ata-
cantes eran hombres” (UNBC, 2015). Otras fuentes señalan que “23% de 
las mujeres han experimentado acoso en línea al menos una vez en su 
vida, y se estima que una de cada diez mujeres ya había sufrido algu-
na forma de ciberviolencia desde los 15 años” (REVM-ONU, 2018, párr. 
16; EIGE, 2017: 3; AI, 2017).

Violencia se incrementó por el confinamiento por la COVID-19, ha-
ciendo que se aumentará el uso del internet de mujeres y niñas, “tra-
yendo más exposición a ciberviolencia de género en su contra” (ONU 
Mujeres; CIM, 2020; Derechos Digitales, 2020).

En España, Instituto de la Mujeres (2022), menciona que un “79,8% 
de las adolescentes y jóvenes entre 16 y 24 años ha sufrido acoso, hosti-
gamiento, amenazas o agresiones en redes sociales. Sin embargo, solo 
un 45,7% admite haberlo sufrido”.

Asimismo, el informe expresa situaciones de acoso sexoafectivo, 
mensajes en búsqueda de relaciones íntimas, “incluso aunque esa per-
sona recibió un rechazo de la víctima (56,2%) y los comentarios o fotos 
sexualmente explícitos no solicitados (53,0%)”, … un “45,2% afirma ha-
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ber recibido insultos al no contestar o rechazar a alguien”. Además, 2 
de cada 10 chicas se han visto afectadas por la difusión de contenido 
personal o falso por las redes sociales.

En México, el INEGI (2022) señalan que del 36.7% de las mujeres 
que aseguraron ser víctimas de ciberacoso, casi la mitad, el 16.7%, 
corresponde a casos de suplantación de identidad, aunque el 22 de 
enero del año 2020, fue creada la Ley Olimpia que es  “conjunto de 
reformas legislativas encaminadas a reconocer la violencia digital y 
sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a 
través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia. En 
el caso de Argentina, la justicia ha considerado la difusión no consenti-
da de material íntimo como una forma de violencia de género digital.

Para abordar esta realidad se desarrolló un estudio netnográfico, 
método interpretativo que trabaja las interacciones  y experiencias so-
ciales que se gestan en las comunicaciones digitales, a través de la 
entrevista a profundidad y la observación participante.

Ahora bien, en el mundo Offline, en cuanto a los feminicidios, que 
es la muerte violenta de mujeres y niñas por razones de género, en el 
continente se ha venido agravando la situación, la Comisión Económi-
ca para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2019) lo denunció: “cada 
día mueren en promedio al menos 12 latinoamericanas y caribeñas 
por el sólo hecho de ser mujeres”, es decir, en ese año hubo 4555 mu-
jeres fallecidas por su género, violencia machista de la sociedad pa-
triarcal.

En ese sentido, para MUNDOSUR (2021:16), en el año 2020 hubo 
“329 muertes violentas de mujeres, travestis y trans de las cuales 270 
son femicidios directos, femicidios vinculados y trans-travesticidios”. 
“Representa 1 femicidio cada 32 hs. El 66% ocurrió en la vivienda de la 
víctima y el 59% era pareja o expareja”.

Asimismo, el Observatorio de las Violencias de Género, Ahora que 
Sí Nos Ven (AQSNV) (2021), expresa que en el último año en Argentina 
“se registraron 238 femicidios, trasvesticidios y transfemicidios”, dicen 
que “más de 180 niñas, niños y adolescentes perdieron a su madre”. 

En el caso de Chile, según cifras del Ministerio de la Mujer y la Equi-
dad de Género (2021) “se registran 22 femicidios consumados y 100 
femicidios frustrados”. En el caso de Bolivia existen 67 feminicidios en el 
primer semestre del 2021. 
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En Perú, según la Defensoría del Pueblo (2021), “un promedio de 
16 mujeres y niñas desaparecen diariamente”, esto ha incrementado 
en 10%, “de enero a agosto han reportado casi 4.000 casos”, situación 
que se ha venido agravando por una atención inadecuada de las de-
nuncias que no han garantizado el derecho a la vida de las víctimas. 
Lima, Cusco, Callao, San Martín, La Libertad, Lambayeque y Áncash, 
según la defensoría, son las ciudades que cuentan en el país con ma-
yores índices de feminicidios y de mujeres y niñas desaparecidas. Es 
una situación alarmante la que está ocurriendo en Perú, que no de-
bemos mirarla con ojos ajenos, ya que es un problema estructural que 
está permeando a nuestra región y en la que cada día mueren y des-
aparecen más mujeres, adolescentes y niñas. 

Según la Fiscalía General de la Nación, en Colombia, en el 2018 se 
registraron 320 asesinatos, en el 2019 fueron 321 y 294 en el año 2020. 
La Fundación Feminicidio en Colombia (2021), ha registrado de ene-
ro-agosto 200 casos de feminicidios y según la fundación, los depar-
tamentos que cuentan con mayores índices son: Antioquia, Valle del 
Cauca, Bogotá D.C, Cauca, Nariño, Bolívar y Atlántico. 

Para la ONG Centro de Justicia y Paz (CEPAZ) (2021), en Venezuela 
“entre enero y agosto del 2021 se han registrado al menos 177 femici-
dios en el país”, aunque exista un marco normativo, no garantiza el de-
recho a la vida, ya que siguen las violaciones de los derechos humanos 
contra las mujeres y peor aún los feminicidios. 

En entrevista a hecha a Keyla Cáceres de la organización Colec-
tiva Amorales por EFE (2021) menciona que en El Salvador “los casos 
se han elevado un 60% respecto a 2020” y según cifras consolidadas 
de la Policía, la Fiscalía y Medicina Legal (2021) de ese país, expresan 
“los primeros cinco meses del 2021 el número de feminicidios se dis-
paró aproximadamente un 91,7%”. Para Amnistía Internacional (2018), 
“consideró a El Salvador uno de los países más peligrosos del mundo 
para mujeres” ya que en los años 2016 y 2017 registraron altas tasas de 
feminicidio, es decir, “16 y 12 por cada 100.000 habitantes, respectiva-
mente, por encima de lo considerado a nivel internacional como una 
epidemia”.

La Oficina de Acceso a la Información de la Policía Nacional Civil 
(PNC) (2021), menciona que “El Salvador da cuenta de que entre enero 
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y junio se han registrado 3.805 delitos sexuales. Unos 1.723 fueron con-
tra niñas y adolescentes” que representan frente a la población me-
nores de edad de ese país, “aproximadamente 178,5 delitos sexuales 
por cada 100.000 niñas y adolescentes”. Además, los datos policiales 
del país expresan “el promedio diario de delitos sexuales contra niñas 
y adolescentes en el primer semestre del 2021 fue de 9,5”.

En lo que va de año, “42 mujeres han muerto por la violencia 
machista en Nicaragua” informó la organización no gubernamental 
católicas por el Derecho a Decidir. Siguen siendo las parejas de las 
víctimas los principales criminales de los feminicidios de las mujeres ni-
caragüenses, de segundo: conocidos, familiares, compañeros de tra-
bajo, entre otros.

La organización no gubernamental Centro de Derechos de Muje-
res (CDM) (2021) expresan: “el 74,8 % de los feminicidios que se registran 
en Honduras ocurren a manos del crimen organizado”. Asimismo, el 
Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras, menciona que “6.541 mujeres han muerto de manera vio-
lenta en el país centroamericano entre 2005 y 2020, el 61,5 % de esas 
muertes son consideradas feminicidios”, “1.540 han muerto en este pe-
ríodo a manos del crimen organizado, lo que equivale a un 51,8 % 
del total de feminicidios “. Esta situación nos incorpora una variable 
adicional a los análisis que se han realizado en otro de los países de 
la región, los principales agresores, son las parejas, familiares y conoci-
dos, pero en Honduras, es el crimen organizado quiénes se presentan 
como los responsables principales de los feminicidios en este país. 

En ese sentido, la situación de inseguridad e impunidad en Hondu-
ras han sido factor fundamental para que los feminicidios ocurran, el 
estudio elaborado por Adelay Arias del Observatorio de la Violencia 
de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (2021) expresa que 
“el 50,1 % de las muertes violentas de mujeres ocurre en el contexto del 
sicariato, un 14,4 % en el de rapto o secuestro, 12,4 % problemas entre 
maras (pandillas), 9,2 % asesinatos de familia y el 7 % narcotráfico” 

Lamentablemente, otros países de la región no se escapan de 
esta situación, en México, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública (SESNSP) (2021), mencionó que se “registró un 
promedio de casi 10.5 mujeres asesinadas al día en la primera mitad 
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de 2021”. Asimismo, se “incrementó en un 32 % en las violaciones sexua-
les”, con “10.458 en primer semestre 2021”

El feminicidio es el resultado de una misoginia extrema, es incon-
cebible que sólo por ser mujer un hombre sienta necesidad de matar-
la, así como si hubiese una supremacía masculina, donde matan por: 
celos, posesión, odio, placer, entre otros. Esta “pandemia ignorada”, tal 
como lo expresó la ONU en el 2020, muestra una terrible realidad de 
una sociedad masculina enferma, de inequidad social, de opresión, 
exclusión, desvalorización, explotación, discriminación de niñas y mu-
jeres.  

Por otro lado, el Ministerio de Justicia de Brasil (2021), señala que “la 
explotación sexual, con el 70 % de los casos, es la principal causa del 
tráfico de personas enviadas desde el país latinoamericano hacia el 
extranjero”. En ese sentido, otra de las causas principales de crueldad 
en nuestro continente es la trata de niñas, jóvenes y mujeres a quienes 
se les quita su humanidad, ya que son sometidas desde el secuestro a 
la explotación y criminalización de su cuerpo.

Hoy, México es uno de los países centro de las tratas de mujeres la-
tinoamericanas, por presentar mejor economía de la región y mayores 
posibilidades de progresos, por eso, mujeres de países como El Salva-
dor, Honduras, Guatemala, Cuba, Argentina, Venezuela, Brasil y Co-
lombia, entre otros, ven una opción de futuro, sin mirar y ser consciente 
de la red de prostitución y narcotráfico donde estarán involucradas. 
Mujeres de estos países entran a redes de narcotráfico que hacen que 
desaparezcan o mueran, ejemplo de ello, un poco más del 60% de las 
personas desaparecidas de nacionalidad colombiana en México, son 
mujeres, principalmente de los departamentos de Antioquia, Risaralda, 
Tolima, Quindío y Bogotá D.C.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) (2020), las trata de niñas y mujeres en México, “representan el 
49% en mujeres y 23% de niñas”, explotación que ha sido principalmen-
te para lo sexual, “el trabajo forzado, el matrimonio forzado, la venta 
de niños, la adquisición de niños soldados, y la extracción de órganos”.

En ese sentido, no sólo abusan de nosotras y nos matan en nues-
tros países, además, negocian con nosotras, nos comercializan en un 
mundo de delincuencia, para violarnos, maltratarnos, vendernos, para 
quitarnos nuestros órganos y matarnos.
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Es incompresible como muchas personas aún no dimensionan las 
diferentes variables de la violencia de género de la región, pareciera 
que se colocaran unos antifaces para no ver la realidad, que vivie-
ran en una realidad paralela o en una burbuja. Son nuestras pare-
jas, abuelos, tíos, padres, hermanos, amigos, vecinos, trabajadores de 
casa o compañeros de trabajo nos violan, nos maltratan, nos vejan, 
nos humillan, nos matan. Además, comercializan con nuestros cuerpos 
para después pedirnos que no decidamos sobre ellos. Bendito sistema 
patriarcal, que sigue en la genética de nuestra sociedad.

Nuestras voces no pueden, ni deben seguir calladas, “somos más”, 
“somos muchas”. Somos las voces de las que ya no están, somos mu-
jeres, somos abuelas, madres, hermanas, hijas, tías, amigas con sorori-
dad de las que han sufrido y sufren hoy, alcemos la voz, que se escu-
che en todo nuestro continente. Ya basta de callar, basta de ser de la 
siguiente en la lista de muertas.

Ya no más violencia, ya no más Estado Opresor, ya no más patriar-
cado, ya no más techos de cristal, ya no más violaciones, ya no más 
feminicidios y ya no más muertes de mujeres y niñas. Es inaceptable 
como hoy el ciberacoso, grooming y el sexting hacen vida en cada 
uno de nuestros hogares, debemos ponerle límites y reconfigurar esta 
situación actual, debemos ser agentes activos de promoción del cui-
dado con nuestros(as) hijos(as), con la familia, los(as) vecinos(as) y a 
quienes nos dedicamos a la docencia con nuestros(as) estudiantes.
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Resumen 

La dinámica contemporánea demanda de la comunidad científica 
nuevas formas de estudio que puedan desarrollarse desde el escena-
rio de las interacciones mediadas por la tecnología, esas que emer-
gen de la participación personal en comunidades virtuales, donde 
comparten: percepciones, códigos lingüísticos, sentidos y significados, 
en relación a aspectos que le interesan y que les permite evidenciar 
la existencia de una cibercultura. En este sentido, con miras a satis-
facer tal requerimiento, se avanzó a realizar una aproximación teó-
rica al estudio de la netnografía como método de investigación de 
las comunidades virtuales, para lo cual se hizo necesario declarar los 
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fundamentos epistemológicos y elementos teóricos – prácticos que in-
corpora este método. El transitar metodológico fue construido desde 
el enfoque cualitativo, paradigma interpretativo, accionado a través 
de un diseño documental, y una investigación descriptiva. Tal orien-
tación permitió avanzar a la contrastación de las fuentes, análisis de 
contenido y triangulación, dando paso a la producción generada, en 
cada una de las tres secciones que integra el presente artículo. La es-
tructura del corpus permite, en su primer aparatado un acercamiento 
al objeto de estudio y la declaratoria de la intención investigativa; en 
el segundo, la fundamentación teórica, la tercera presenta el transitar 
metodológico. Finalmente se esbozan las reflexiones finales, entre las 
que destacan: la netnografía es el método más adecuado para el es-
tudio de comunidades virtuales, permite la incorporación de diversas 
técnicas y métodos complementarios; de igual forma, las posibilidades 
que este brinda en su accionar dependerá del rol y la cosmovisión que 
posea el investigador.

Palabras clave: Netnografía, método de investigación, comunida-
des virtuales. 

Abstract 

Contemporary dynamics demand from the scientific community new 
forms of study that can be developed from the scenario of interactions 
mediated by technology, those that emerge from personal participa-
tion in virtual communities, where they share: perceptions, linguistic 
codes, senses and meanings, in relation to aspects that interest them 
and that allows them to demonstrate the existence of a cyberculture. 
In this sense, with a view to satisfying such a requirement, a theoretical 
approach to the study of netnography was made as a research me-
thod for virtual communities, for which it was necessary to declare the 
epistemological foundations and theoretical-practical elements that 
this study incorporates. method. The methodological transit was built 
from the qualitative approach, interpretive paradigm, activated throu-
gh a documentary design, and a descriptive investigation. Such orien-
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tation allowed us to advance to the verification of the sources, content 
analysis and triangulation, giving way to the generated production, in 
each of the three sections that make up this article. The structure of the 
corpus allows, in its first section, an approach to the object of study and 
the declaration of the investigative intention; in the second, the theore-
tical foundation, the third presents the methodological journey. Finally, 
the final reflections are outlined, among which the following stand out: 
netnography is the most appropriate method for the study of virtual 
communities, it allows the incorporation of various complementary te-
chniques and methods; In the same way, the possibilities that this offers 
in its actions will depend on the role and the worldview that the resear-
cher possesses.

Keyword: Netnography, research method, virtual communities.
 

Orientando el camino

Realizar un acercamiento teórico a la Netnografía como método de in-
vestigación implica reconocer la existencia de una comunidad virtual, 
integrada por personas que comparten intereses, patrones lingüísticos, 
costumbres y formas de socialización, expresadas a través de las inte-
racciones mediadas por la tecnología, de manera online, razón por la 
cual se hacen visibles los elementos identitarios que le son propios. 
Desde este planteamiento, sería responsable preguntarse: ¿cualquier 
grupo de interacción online, comporte como una comunidad virtual?. 
La respuesta a esta interrogante puede ser brindada en función del 
concepto que de comunidad virtual presenta Rheingold, citado por 
Kozinets (2014), cuando señala que tal categoría es atribuida a las in-
teracciones sociales que emergen en la red, siempre y cuando en ella 
participen un número suficiente de personas que interactúan pública-
mente, por tiempo suficiente y, con tal sentimiento que crean redes de 
relacionamientos personales en el ciberespacio.
Para profundizar en el conocimiento de esta comunidad virtual, que 
es el objeto de estudio de la Netnografía, puede visualizarse la siguien-
te tabla.
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Tabla 1. Características de una comunidad virtual para ser estudiada 
a través del método Netnográfico

Elementos

Agregaciones sociales

Emerge de la interacción online

Comunicaciones y discusiones 
públicas

Número suficientes de personas

Se centra en el estudio de per-
sonas, o colectivos humanos, no 
en individualidades.

Analiza el relacionamiento que 
se gesta entre las personas, en 
el ciberespacio, mediado por un 
equipo tecnológico.

Aspectos textuales, gráficos, 
de sonido y/o video…, que son 
compartidos como información,  
para generar la interacción y 
que son respondidos en estas y 
otras formas del sistema simbóli-
co que comparten los individuos 
miembros de la comunidad, 
bien para reiterar, contrastar o 
debatir, de manera pública y 
accesible a todos.

Una comunidad virtual no debe 
tener menos de veinte (20) par-
ticipantes y más de ciento cin-
cuenta (150) a doscientas (200) 
personas. Toda vez que grupos 
mayores a ello, hace que se pier-
da el relacionamiento humano. 
Mientras que un número inferior, 
indica que lejos de ser una co-
munidad es apenas un grupo. 

Consideraciones
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Elementos

Tiempo suficiente

Expresar sentimiento humano

Existencia de redes de 
relacionamiento

Las interacciones entre los miem-
bros deben ser frecuentes y asi-
duas, por parte de cada uno de 
los miembros.

Deben evidenciarse a través 
de la interacción los elementos 
emocionales, subjetivos de soli-
daridad, apoyo, confianza, co-
hesión, unidad, cercanía y todos 
aquellos aspectos, que visibilicen 
la filiación, importancia y reco-
nocimiento de cada miembro 
de la comunidad.

Establecimiento de vínculos per-
sonales entre los miembros de la 
comunidad, lo que les permite 
recrear lazos de vecindad y/o 
amistad, que termina fortale-
ciendo a las personas y otorgán-
doles un sentido de pertenencia.

Consideraciones

Fuente: Kozinets, R. (2014). Netnografía., p. 16

Por los elementos característicos de la comunidad virtual, se hace 
inminente que para que esta sea considerada como tal y, por ende, 
objeto de estudio de la netnografía, las personas que integran la mis-
ma han de tener vínculos de cercanía, de familiaridad, de relaciona-
miento constante, de comunicación permanente, a través de algún 
plataforma o red disponible en el ciberespacio. Sin duda, esta es la 
evidencia de la tríada personas, espacio relacional y cultura en la que 
se manifiestan las vivencias e interacciones que permiten co-crear co-
nocimientos, intangibles e inteligibles, en tanto a procesos cognoscen-
tes y racionales se refieren.
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Ahora bien, la trascendencia de estos aspectos en la comunidad 
virtual no responde a razones apriorísticas, sino a lo que subyace de 
esa íntima vinculación gestada entre los actores sociales, y el sentido 
y los significados que se construyen y comparten, a través de comuni-
caciones mediadas por recursos tecnológicos. Se trata entonces, del 
reconocimiento de la cultura online o también llamada cibercultura.

Si existen comunidades y culturas online, ¿cómo pueden ser es-
tudiados sus manifestaciones, sus sistemas simbólicos, lingüísticos, sus 
normas y comportamientos?, si estos objetos de estudio forman parte 
del campo de investigación de la etnografía, cuyo propósito  se centra 
según Martínez (2011)  en “crear una imagen realista y fiel del grupo es-
tudiado, pero su intención y mira lejana es contribuir en la comprensión 
de sectores o grupos poblacionales más amplios que tienen caracterís-
ticas similares” (p. 233). ¿Cómo crear imágenes realistas o comprender 
el mundo relacional de las personas en los grupos, si el investigador no 
se sumerge en el espacio del mundo de lo vivido?

A tantas interrogantes, se muestran múltiples respuestas, pero la 
primordial es que ciertamente el estudio etnográfico constituye la base 
primaria del andamiaje netnográfico, el cuál puede ser complemen-
tario con otros métodos cualitativos, como el interaccionismo simbó-
lico, la fenomenología, el análisis del discurso y la etnometodología, 
por nombrar algunas metódicas que permiten transitar el camino de la 
comprensión de los actores sociales, en comunidades virtuales, desde 
su cotidianidad, sus vivencias. y manifestación y representación de sus 
percepciones gestadas a partir de la interacción mediada por la tec-
nología y en tiempo real.

Desde esta mirada, se hace evidente la inmersión del investigador 
en un espacio vivido, que no es el escenario físico tradicional al que 
concurre el etnógrafo, sino un espacio cibernético, virtual, de interac-
ción en línea, a la cual se incorpora, con los marcos protocolares que 
reviste la participación de un netnógrafo en el campo. Implica ello, la 
actuación según la ética del investigador en el marco de las normas 
establecidas en el ciberespacio y en las comunidades en estudio, a las 
que accede.

Por lo hasta aquí expuesto, la posibilidad de estudiar con riguro-
sidad científica las comunidades online, comporta un escenario tras-
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cendente para los estudiosos de las ciencias sociales, particularmente 
por la profundización que se viene gestando en el mundo relacional 
de las comunicaciones en línea, así como en la conformación de co-
munidades virtuales que responden a intereses particulares de los pro-
pios grupos, y que son organizadas a través de diferentes plataformas.

En este sentido, Machado (2001) hizo referencia a la expansión, 
diversificación y profundización de las relaciones sociales, personales 
e institucionales, en cuanto a tiempo y espacio se refiere, visto el vasto 
uso de la tecnología de la información y la comunicación, por lo cual 
la trascendencia de las comunidades locales no está restringida a su 
circunscripción, sino que estas pueden incidir el espectro global y, vi-
ceversa. 

Acorde con lo referido, se evidencia en la actualidad la profundi-
zación de las relaciones gestadas por las personas a través de la red y 
muy particularmente en las comunidades virtuales, lo que en suma co-
bra vigencia e importancia, demandando de los estudiosos, la crea-
ción de formas científicamente validas, confiables y, suficientemente 
adecuadas para comprender esas realidades concretas.

En consecuencia, cobra importancia el presente artículo, cuya in-
tención investigativa se orienta a realizar una aproximación teórica a 
la netnografía como método de investigación, para lo cual han de 
reconocerse no sólo los planos del conocimiento desde los cuales este 
acciona, sino develar cuales son los elementos teóricos – prácticos 
que incorpora este método de investigación para el estudio de las 
comunidades virtuales.

Sin duda, que los fines perseguidos y que se han declarado en 
el párrafo anterior, demandan de una revisión teórica de quienes im-
pulsaron el abordaje del método netnográfico, y de aquellos que en 
la práctica lograron aplicarlo mediante estudios vinculados a alguna 
manifestación en particular, elementos o fenómenos que ocurren en 
estas comunidades online, los mismos que se exponen en la siguiente 
sección.  
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Fundamentación teórica
Impacto del ciberespacio en la cotidianidad 
humana y el surgimiento del netnografía

Las comunidades virtuales constituyen un fenómeno de agrupación 
social de reciente data. La senectud del siglo XX y la aurora del XXI, ha 
estado signada por la presencia de comunidades digitales que hacen 
vida en las redes con los más variados intereses y objetivos; estas están 
conformadas por individuos o colectivos de personas, incluso, institu-
ciones con o sin fines lucrativos, cuya finalidad es interactuar en las re-
des compartiendo informaciones, experiencias, datos, o simplemente, 
brindando apoyo, a fin de potenciar la efectividad de las organizacio-
nes en los respectivos espacios donde operan.

Para Cuesta (2012) la educación, la economía, el arte, la ciencia 
y el resto de las actividades humanas, han sido impactadas significati-
vamente por la llegada y el acelerado avance de la tecnología, espe-
cialmente en cuanto al uso de internet y el acceso al ciberespacio, se 
refiere. Es tal magnitud que ha alcanzado la omnipresencia del cibe-
respacio, que, sin duda, puede hablarse de un antes y un después de 
la conexión a internet. 

Para ilustrar mejor el impacto que ha supuesto la red en la vida del 
ser humano, puede considerarse el hecho de la inmediatez informati-
va, como un fenómeno virtual que ha cambiado la percepción de la 
vida de millones de personas en el mundo entero. Desde este ejem-
plo, puede evidenciarse como las personas hablan de buscar todo en 
internet, pues la percepción que tienen y que comparten, es que allí 
está lo que buscan para informarse conceptualmente del tema que 
les inquieta, de la propia cotidianidad, a saber: formas de abaratar 
costos, de comercializar, obtener servicios educativos, financieros o de 
salud de calidad a bajos costos. 

Así, prácticamente no hay tema que la Red de redes no tenga 
disponible a los ciudadanos del mundo moderno, pues apoyada en la 
inteligencia artificial, la ciencia de datos, y la realidad virtual presenta 
de múltiples formas a los internautas, según sus intereses y pesquisas 
de navegación. Esta inmediatez, sin duda, va acompañada por otro 
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fenómeno psicológico no menos importante, como lo es el acerca-
miento entre la persona y su necesidad.

Para Ureña A, Ferrari A; Blanco D y Valdecasa E (2011) el plus que 
ofrecen estos espacios digitales es que logran acercar a las personas 
o instituciones que geográficamente están distantes, les permiten inte-
ractuar, siendo que las animan un mismo conjunto de valores y objeti-
vos. Quizá, este sea el atractivo con el que suele verse el uso de inter-
net para efecto de compartir o buscar información, pues permite ver, 
en tiempo real, qué están haciendo otras personas u organizaciones, 
qué obstáculos enfrentan, cómo alcanzan sus objetivos en el campo 
en el que se desenvuelven y encuentran espacialmente.

Es así como se ha venido configurando la necesidad de abordar 
el estudio de las redes sociales y los diferentes sitios digitales. Esta ne-
cesidad de generar conocimiento para progresar, ha obligado a los 
investigadores a llevar a cabo sus pesquisas en el campo de la virtua-
lidad, pero adaptando los medios de indagación que poseen a las 
particularidades del internet

No obstante, para lograr investigaciones científicas en el campo 
del ciberespacio que generen conocimiento pertinente y de calidad, 
hay que preguntarse ¿qué son las comunidades virtuales? ¿cómo es-
tán conformadas? ¿cuáles valores las unen? ¿qué posicionamiento 
ha de asumirse para indagar valiéndose del método netnográfico? y, 
¿cuál es la frontera entre la netnografía y el método etnográfico?

Naturaleza de las comunidades virtuales

Como resultado del crecimiento exponencial de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (Tic) en el ciberespacio con el auge 
que ha significado internet en las últimas dos décadas del presente 
siglo, se ha originado un fenómeno hasta el momento poco conocido 
como el de las comunidades virtuales, cuya dinámica tan particular 
ha obligado a los expertos a observarlas con mucho cuidado, a fin de 
descubrir sus objetivos manifiestos y subyacentes y develar su verdade-
ra naturaleza y mundo relacional.

En realidad, estas comunidades son, en esencia, grupos de perso-
nas -que pueden estar organizadas en instituciones o colectividades- y 
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que procuran compartir en la red, datos o informaciones, sus sentidos 
y percepciones en relación a un tema en particular, cuya interacción 
se genera de manera online. Entre los miembros de cada una de esas 
comunidades se dan nexos e interacciones muy particulares, cuyas 
características axiológicas definen muy bien estas relaciones. 

Usualmente, los miembros de esas comunidades comparten un 
tema en común pese a su distanciamiento geográfico e incluso ser o 
pertenecer a culturas distintas, pero que son capaces de aproximarse 
y vincularse mediante espacios web como páginas, redes, y platafor-
mas “online” para conectarse y recibir o compartir información.

Con base en estas interacciones virtuales definidas por valores es-
pecíficos, surge la necesidad de adaptar un método de indagación 
que permita acceder al conocimiento de dichas comunidades, apro-
ximarse a su naturaleza, y conocer la sinergia que logran establecer 
para difundir sus fines.

Por eso, Fresno (2012) afirma que, en estos entornos sociales de vir-
tualidad, las relaciones colectivas que se tejen entre los miembros de 
diversas comunidades se forjan a voluntad de los implicados, tal como 
ocurre en las relaciones sociales de la vida cotidiana. No obstante, 
el matiz diferenciador es que las relaciones sociales en la virtualidad 
suelen ser más fluidas porque el distanciamiento geográfico no es un 
obstáculo, sino una característica atractiva para estas comunidades. 
Solo basta con tener un tema en común que les interese, para que se 
creen estos nexos en el ciberespacio.

Asunción paradigmática del método 
Netnográfico

Una de las principales características que ha supuesto el mundo de 
internet para las personas u organizaciones como ya se ha adverti-
do en este trabajo, es la inmediatez con la cual las personas interac-
túan, y con la que demandan las respuestas que pueden brindar “los 
otros”. Los entornos virtuales, generalmente, donde compiten las em-
presas son muy dinámicos y cambian con las reglas constantemente. 
Los acontecimientos se presentan de manera disruptiva.
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Frente a esta realidad, las organizaciones demandan el estudio 
de los escenarios en los que intervienen, de manera rápida, pues las 
decisiones han de tomarse lo más breve posible, porque la dinámica 
siempre cambiante, así lo impone. Nada o casi nada se mantiene in-
cólume, pocas cosas conservan sus estructuras iniciales.

Lo anterior es una descripción sintetizada de lo que está ocurrien-
do en todos los campos del saber humano. Y, como es de esperarse 
esto plantea algunos retos para la investigación en todos sus campos, 
tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales. Particu-
larmente, en el campo de la sociología, la antropología y la psicolo-
gía como ámbitos del saber científico cuyo objeto de estudio es el ser 
humano en contextos sociales, es donde se hace necesario que se 
revisen las formas o modos de generar y difundir el conocimiento, con 
mayor urgencia.

En este marco de cosas repentinas como las anteriormente des-
critas, emerge la netnografía o etnografía digital como también se la 
ha denominado. Y emerge como un desafío científico porque como 
todo fenómeno real, hay que estudiarlo describiendo sus rasgos más 
esenciales, conocer sus orígenes y como todo tema científico, deman-
da evidenciar sus patrones y sus discrepancias, así como, develar su 
verdadera esencia.

Desde ese planteamiento, se presenta la netnografía o etnografía 
digital como un método científico, que tiene sus propias coordenadas 
epistemológicas, pues es una forma muy particular de acceder a un 
conocimiento muy puntual. Esto ha de tenerlo claro el investigador 
del ámbito virtual, pues si se admite que la frontera que divide a la 
etnografía de la netnografía es la realidad virtual, entonces, hay que 
aprender a extrapolar con un agudo olfato intuitivo las características 
de un método hacia el otro. 

Solamente, a modo de ejemplo, para Sandín (2003) la etnografía 
busca comprender e interpretar las interrelaciones humanas en gru-
pos sociales; por tanto, es un método inmersivo, natural, contextual y 
eminentemente descriptivo. Si se extrapolan dichas características al 
mundo de la intermediación tecnológica, como el internet y el vasto 
mundo de aplicaciones que tiene, se tendrá en cuenta que se está 
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frente a reto novedoso, que demanda la aplicación adecuada de 
estas características del método etnográfico al mundo de virtualidad. 

En otras palabras, hay que aprender a sumergirse en el mundo de 
la virtualidad para comprender las relaciones de las comunidades que 
hacen vida en el ciberespacio, analizar la naturaleza de sus procesos 
internos, cómo están conformadas, matizar las características de esta 
comunidades y, de ser posible, valorar y reconocer la calidad de la 
sinergia que se da a lo interno de estas comunidades y de cómo cada 
una de ellas interaccionan con las otras.

Visto así, hay que reconocer que el investigador del método net-
nográfico debe tener claridad en los planos del conocimiento o, al 
menos, tener claro cuál es su posición onto epistemológica del fenó-
meno que pretende estudiar, dado que son dimensiones básicas del 
conocimiento, con lo cual estará en capacidad de generar teorías de 
estas comunidades tecnológicas.

Para Rusque (2007) el investigador que asume la etnografía como 
método de búsqueda de información relevante de los grupos socia-
les, hace observaciones agudas para interpretar y explicar y, posterior-
mente, describir los acontecimientos que ha observado. Generalmen-
te, en este tipo de observación se requiere la participación directa de 
quien investiga; de allí que se considere que este método cualitativo es 
inmersivo, puesto que exige al etnógrafo un compromiso de participar 
en las acciones de los grupos que son su objeto de estudio. 

Esta riqueza informativa trasciende los meros datos numéricos, 
pues revela aspectos que solo pueden ”verse” con una comprensión 
intuitiva, sin la cual la información recabada no se podría interpretar. 
Dicho en otras palabras, son informaciones que solo pueden interpre-
tarse en el marco contextual de donde emergieron para poder captar 
el verdadero significado que tienen.

Del mismo modo, el investigador de la netnografía precisa contar 
con estos mismos atributos, a fin de realizar abordajes adecuados a los 
fenómenos que desea estudiar en el campo digital. Saber cómo inves-
tigar, de qué método valerse, qué técnicas de levantamiento informa-
tivo precisa, qué instrumentos seleccionar de acuerdo a sus objetivos, 
requiere una sólida formación teórica y conceptual en los planos del 
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conocimiento, de forma que la labor de indagación arribe a los hallaz-
gos realmente relevantes y significativos.

Esto requiere que el investigador fije muy bien las fronteras de su vi-
sión epistemológica y ontológica de la realidad estudiada, ya que esta 
situación exige que genere conocimiento desde una arista heurística 
de comprensión de las personas que interactúan en grupos sociales 
en contextos virtuales, lo que implica desprenderse de los parámetros 
o criterios estadísticos propios de los enfoques cuantitativos positivistas.

Teniendo en cuenta estas nociones básicas de la etnografía, al 
hacer la traspolación hacia netnografía es inevitable, según Mosque-
ra (2008), plantearse las siguientes preguntas: 

¿En qué medida lo digital altera las bases epistemológicas de la 
etnografía?, ¿con qué premisas epistemológicas se debe abordar 
el estudio de lo digital?, ¿cómo se adaptan los instrumentos y téc-
nicas básicos de la etnografía (entrevistas, observaciones partici-
pantes, entre otras) en el estudio de lo digital?  (p. 541)

En suma, la claridad en la asunción de los supuestos paradigmático 
es un prerrequisito para el investigador al emprender la indagación 
en contextos virtuales. Conocer y aplicar estas precisiones del hacer 
científico, resulta no solamente necesario, sino impostergable para in-
vestigar en el amplísimo y complejo campo del ciberespacio.

Del accionar práctico del método netnográfico

Trazar la ruta del hacer netnográfico, implica, por un lado, definir las 
particularidades del tema asumido por el investigador, por el otro, la vi-
sión paradigmática en la que se inscribe para el desarrollo del mismo. 
Ahora bien, desde la practicidad en la ejecutoria de un proyecto de 
investigación bajo la perspectiva de este método, se han establecido 
algunas fases, que deben ser recorridas, una de ellas puede ser apre-
ciado en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 1. Etapas de la construcción de un proyecto netnográfico.

Fuente: Kozinets (2012), p. 63.

Para el autor, el abordaje del proyecto se asume desde la selección 
de tema a abordar y la escogencia de la comunidad virtual a estudiar, 
que es el escenario de inmersión en el que operará el investigador en 
las siguientes fases. En la tercera etapa, corresponde en su entrada 
inicial a la generación del contacto directo vía online, con los partici-
pantes, así como la selección de los potenciales informantes claves, 
escogidos bien, desde el punto de vista teórico, de forma intencional 
o selectiva. (Sánchez et.al.)

Existen autores, que han generado sus propias travesías investiga-
tivas y que asumen la simplificación de esas etapas y las exponen des-
de el momento en que se asume la incorporación al espacio virtual 
vivencial y, que concluyen con la presentación de los resultados. Tal es 
el caso de Turpo Gebera (2008), quien expresa que la aplicación del 
método consta de dos fases, la primera denominada “Recogida de 
datos”, que presenta la inmersión del investigador en el contexto de 
estudio, para la obtención de la información necesaria. La segunda, 
la denomina “Interpretación humana”, e incorpora el filtrado de los 
datos, su análisis y la elaboración del informe final. En síntesis, sea cual 
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fuere las fases que se quieran declarar, sin duda, todas apuntan al mis-
mo proceso de recogida y análisis de la información tras la inmersión 
del investigador en la comunidad virtual.

Metodología

Todo proceso investigativo demanda de la construcción de una ruta 
para su abordaje, esa que es planificada atendiendo al propósito sig-
nado. Así, amparada en la necesidad de identificar y reconocer los 
elementos que incorpora la Netnografía, para ser presentada como 
un método de investigación capaz de abordar el estudio de las co-
munidades y por ende de culturas virtuales que emergen a partir de la 
interacción on-line, se asume un horizonte cualitativo, ese que explica 
Dei (2008) propende a la construcción de “…una visión comprensiva 
de la realidad, sistematizar un cuerpo disciplinario, comparar y difundir 
teorías…” (p. 76)

En consecuencia, es la necesidad de alcanzar el entendimiento, 
esa “visión comprensiva”, del proceder según el método netnográfico, 
a partir de las propuestas teóricas, el hacer práctico y las experiencias 
de diferentes autores, lo que ha orientado a la investigadora a abor-
dar el objeto de estudio desde este enfoque.

En concordancia con lo planteado, se hace evidente que la con-
cepción paradigmática asumida es la vinculada a la descripción e 
interpretación de la realidad, es decir, de la forma en que es presenta-
do el método netnográfico como la propuesta de ruta para el estudio 
de las comunidades virtuales/on-line y que se manifiesta en el discur-
so académico recogida en las producciones escritas de los autores 
seleccionados, bien como fuentes primarias, o aquellos estudiados 
como complementarios o secundario. 

Para ello, ha sido indispensable considerar los tres componentes 
fundamentales de toda investigación cualitativa, esos que Strauss y 
Corbin (2002) describen y que hacen referencia a: 1) los datos y las 
fuentes en los que estos pueden ser encontrados (en el presente caso, 
las producciones textuales publicadas en repositorios del ciberespa-
cio); b) los procedimientos empleados por el investigador para inter-
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pretar y organizar las informaciones (transitar metodológico del inves-
tigador)  y, 3) la construcción y exposición de las narrativas escritas y 
verbales, en espacios formales (la producción que se presenta). Sin 
lugar a dudas, este ha sido el camino transitado. 

En este sentido, se asumió como estrategia o plan general un dise-
ño documental, construido siguiendo las etapas propuestas por Arias 
(2012), a saber: el arqueo de fuentes llevado a cabo a través de las 
diferentes bases de datos a las cuales el ciberespacio permite el ac-
ceso, la lectura inicial de las mismas, su selección y clasificación, la es-
quematización preliminar de la estructura del corpus del trabajo, la re-
colección de información y la construcción de resúmenes a través de 
los instrumentos elaborados para tal fin, el consecuente análisis de la 
información, avanzando a la estructuración del discurso final, incluyen-
do el bosquejo introductorio, sus consideraciones finales y la revisión y 
presentación del informe.

La puesta en escena de este proceso, se ejecutó a partir del ar-
queo inicial de fuentes, que permitió visibilizar los autores y sus obras, en 
cuanto a la formulación de sus planteamientos teóricos y experiencias 
investigativas en el hacer del método netnográfico, seleccionando 
aquellos que han sido señalados como pioneros en diferentes ámbitos 
de la aldea global y, otros que han recurrido a la implementación del 
mismo. Atendiendo a lo expuesto, estas fuentes han sido reconocidas 
como primarias para el presente estudio, por cuanto, comportan pro-
ducciones propias de los autores, en un tiempo cronológico definido y, 
un espacio geográfico determinado.

Las resultas alcanzadas, en términos de la producción que se pre-
sentan, responden a una investigación de nivel descriptivo, la misma 
que es reconocida por Cabezas et. al, (2018) como “la forma de rela-
tar de tal manera que el lector sienta que está mirando una fotogra-
fía de un determinado objeto o fenómeno de la realidad, buscando 
caracterizar importantes rasgos de cualquier fenómeno que se anali-
ce” (p.68). Así, se intenta desde una pluma llana, hacer visible los ele-
mentos teóricos y prácticos que conllevan el hacer de la Netnografía, 
entendida esta como una etnografía abordada desde la interacción 
virtual de los actores sociales que forman parte de las comunidades 
organizadas, a través del ciberespacio.
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Tales fines, solo han podido ser factibles de llevar adelante, una 
vez que las llamadas técnicas indirectas o no interactivas, como les 
denomina Bisquerra (2009), permitieron reconocer a través de la lec-
tura de los documentos escritos, “... la evolución histórica y la trayec-
toria de comportamiento, de funcionamiento y de organización de la 
realidad; y por el otro, las percepciones escritas…” (p. 331). Para ser 
más específica, basta reconocer los aportes que de la lectura de los 
materiales seleccionados se han alcanzado, particularmente desde el 
proceso de selección y clasificación y, evidentemente desde la lectu-
ra cruzada de los mismos.

A partir de las narrativas expresadas por los autores, esas que per-
miten reconstruir el hacer investigación en comunidades online o in-
vestigar de manera online en las comunidades; miradas que asoman 
el hacer netnográfico. 

Ahora bien, este andamiaje demando de un proceso de análisis 
de contenido, efectuado sobre los textos abordados, ese que conlle-
va según Teppa (2014) a descomponer la información “…en sus partes 
más fundamentales, hacer una reducción exhaustiva hasta llegar a 
conocer sus principales elementos, obtener las ideas más relevantes: 
su esencia, con el propósito de extraer las concepciones con mayor 
significado para el investigador, cuyo enlace y acoplamiento cogniti-
vo ayudará a construir la teoría”. (p. 30)

Ciertamente, es desde el afloramiento de las ideas, concepcio-
nes y propuestas del ser y hacer de la Netnografía como método de 
investigación para abordar el estudio de las comunidades y/o culturas 
virtuales, propuestas por los autores aquí referidos, de donde emana 
el magma de los procesos reflexivos y consideraciones aquí expuestas. 
Reconociendo, la necesidad de seguir profundizando en la revisión 
teórica, de quienes actuaron como pioneros, pero, también de aque-
llos que generando la puesta en escena del método en el terreno (ci-
berespacio), han brindado aportes valiosos e incluso, han llegado a 
irrumpir con nuevas miradas.

En definitiva, esta es y seguirá siendo una tarea siempre pendien-
te para los acuciosos de la investigación cualitativa, particularmente 
porque la profundidad del mundo relacional expresado a través del 
escenario digital es una realidad inminente y hegemónica en la aldea 
global, que requiere de reinvenciones para su abordaje.



Etnografía digital: un modelo de investigación en contextos virtuales
209    

Reflexiones finales

A modo de conclusión, se podría decir que la netnografía es un mé-
todo que pretende indagar fenómenos subyacentes en las comuni-
dades virtuales. También, se podría afirmar que netnografía es, en su 
esencia, una derivación del acto indagatorio del etnógrafo con toda 
la rigurosidad científica, pero aplicado al ámbito de las redes sociales.

En tal contexto, la netnografía o etnografía digital, es una forma de 
comprender mejor la sociabilidad humana en el ciberespacio contes-
tando preguntas como ¿qué características poseen los grupos socia-
les en entornos virtuales?, ¿cómo interaccionan las personas?, ¿cuáles 
son sus matices  diferenciadores con grupos sociales del mundo real? 
¿cómo se da el proceso intersubjetivo entre las personas o miembros 
de las comunidades virtuales?

De lo analizado en este artículo, también se puede afirmar que la 
netnografía se ha erigido como en ciencia en el ámbito de la virtuali-
dad, con la misma intencionalidad científica de la etnografía, vale de-
cir, inmersión en el contexto natural de los grupos sociales en espacios 
virtuales para estudiarlos en profundidad.

El rol que juega la cosmovisión del investigador también es impor-
tante en el contexto de la netnografía, pues ha de poseer claridad 
epistemológica y ontológica de lo que implica hacer investigación 
científica no solo desde el enfoque cualitativo, sino en el complejo 
mundo del ciberespacio teniendo en cuenta la variedad, diversidad e 
intensidad informativa. Además, el investigador ha de afrontar el com-
plejo reto de buscar una asertiva inmersión en los grupos de comunida-
des virtuales que estudia, con la finalidad de generar teoría emergente 
relevante en el tema que ha decidido investigar.
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Resumen 

El propósito fundamental del estudio consiste en interpretar la netno-
grafía como estrategia metodológica para la enseñanza en línea, 
porque es un método interpretativo emergente que deviene de los 
procedimientos investigativos propios de la etnografía, el cual plantea 
descripciones y análisis antropológicos sobre las creencias, significa-
dos y prácticas de culturas; y desde el referido tema objeto de estu-
dio, se establece una forma de comunicación y de intermediación 
tecnológica para la interacción sincrónica y asincrónica de una co-
munidad académica virtual. El estudio se estructura en tres ejes temá-
ticos: El primero, estrategias pedagógicas para la docencia innovado-
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ra, el segundo, diseño instruccional en línea, y el tercero, experiencias 
en la aplicación de estrategias de enseñanza – aprendizaje desde la 
interacción virtual. La estrategia metodológica se orienta por una in-
vestigación, bajo el enfoque cualitativo y el método netnográfico por-
que observaré comunidades académicas en línea y como técnica e 
instrumento para la recolección netnográfica utilizaré la observación 
directa y la observación directa participativa. Después del análisis e 
interpretación de las observaciones hechas, se plantea que la ense-
ñanza en línea es una experiencia académica de interacción social 
enriquecedora y no requiere que la comunidad académica virtual 
esté presente en una actividad o trabajen en el mismo momento, solo 
se requiere romper paradigmas y navegar en un mar de alternativas y 
herramientas tecnológicas de información y comunicación para la co-
rrecta utilización de los entornos virtuales, de los recursos y del conte-
nido, llevando a la ciber comunidad académica hacia la motivación, 
creatividad y fortalecimiento del aprendizaje colaborativo y sinérgico.

Palabras clave: Netnografía, estrategia metodológica, enseñanza 
en línea.

Abstract 

The fundamental purpose of the study is to interpret netnography as a 
methodological strategy for online teaching, because it is an emerging 
interpretive method that comes from the investigative procedures of eth-
nography, which proposes anthropological descriptions and analyzes 
of beliefs, meanings and practices. of cultures; and from the aforemen-
tioned topic under study, a form of communication and technologi-
cal intermediation is established for the synchronous and asynchronous 
interaction of a virtual academic community. The study is structured 
in three thematic axes: The first, pedagogical strategies for innovative 
teaching, the second, online instructional design, and the third, expe-
riences in the application of teaching-learning strategies from virtual 
interaction. The methodological strategy is guided by an investigation, 
under the qualitative approach and the netnographic method becau-
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se I will observe online academic communities and as a technique and 
instrument for the netnographic collection I will use direct observation 
and direct participatory observation. After the analysis and interpre-
tation of the observations made, it is suggested that online teaching is 
an academic experience of enriching social interaction and does not 
require the virtual academic community to be present in an activity or 
work at the same time, it is only required to break paradigms and navi-
gate in a sea of   information and communication technology alternati-
ves and tools for the correct use of virtual environments, resources and 
content, leading the academic cyber community towards motivation, 
creativity and strengthening of collaborative and synergistic learning.

Keywords: Netnography, methodological strategy, online teaching.

Introducción 

La pregunta consiste en ¿cómo debe ser la alineación o congruen-
cia cognitiva entre los objetivos de aprendizaje que persigue un curso, 
con las actividades que se proponen para alcanzar los objetivos, los 
recursos que facilitarán la realización de las actividades y los aspectos 
que se tendrán en cuenta para evaluar el logro de los objetivos?. Asi-
mismo, el propósito fundamental del estudio es interpretar la netnogra-
fía como estrategia metodológica para la enseñanza en línea, el fe-
nómeno de objeto de estudio es profundizar sobre la importancia de 
asumir como estrategia metodológica la netnografia para profundizar 
sobre el diseño de ambientes virtuales de aprendizaje y la movilización 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje hacia estos espacios ya 
que se han convertido en necesidades apremiantes de las institucio-
nes educativas y de diversos centros de  capacitación. En este sentido, 
el estudio quedará estructurado en tres ejes temáticos: 

El primero, estrategias pedagógicas para la docencia innovado-
ra, donde reflexionaré sobre los desafíos de la enseñanza virtual con-
siderando al estudiante como actor principal en el proceso de apren-
dizaje.
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El segundo, diseño instruccional en línea, el cual cobra especial 
fuerza porque  permite que los programas de formación sean planifi-
cados con anticipación y colocados a disposición de los aprendices, 
por ello, es necesario identificar las fases del modelo de diseño instruc-
cional, justificar la necesidad de elaborar el diseño instruccional.

El tercero, experiencias en la aplicación de estrategias de enseñan-
za – aprendizaje desde la interacción virtual, en este apartado esboza-
ré los hallazgos desde la indagación exhaustiva,  y con la aplicación de 
la observación directa participativa, emergerá un pensamiento crítico 
reflexivo que contribuya a generar un conocimiento teórico a favor de 
la enseñanza virtual, sin dejar a un lado la netnografía que es la que 
me permitirá la ruta metodológica, para responder la pregunta central 
y alcanzar el objetivo fundamental del presente estudio.

La netnografía será la estrategia metodológica cualitativa asumi-
da en el presente estudio, para interpretar sobre lo que acontece en 
las comunidades académica virtuales, permitirá profundizar sobre lo 
que acontece en las interacciones y participación voluntaria de un 
grupo académico motivado a generar el enriquecimiento colaborati-
vo de una actividad. Es la forma de cómo interpretar las vivencias de 
las comunidades académicas virtuales.

Estrategias pedagógicas para la docencia 
innovadora

Para una educación innovadora tanto el docente como el estudian-
te asumen nuevos retos y roles totalmente distinto con la educación 
presencial, todo ello, desencadena estrategias de enseñanza – apren-
dizaje y experiencias enriquecedoras y colaborativas en el proceso 
de interacción virtual, distinguiéndose claramente las competencias 
pedagógicas del docente al establecer estrategias que garanticen el 
logro de los objetivos académicos planteados basados en un proceso 
de enseñanza aprendizaje efectivo y de calidad. 

En este sentido, es importante resaltar el planteamiento de Bece-
rril †, Sosa, Delgadillo, y Torres (2015: p, 884): “… Las competencias pe-
dagógicas permiten al docente actuar con eficiencia, reaccionando 
con rapidez ante situaciones inesperadas”. 
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Las competencias pedagógicas en los entornos virtuales es nece-
sario indagar sobre el perfil académico y experiencia profesional del 
grupo de estudiantes, establecer un diagnóstico situacional sobre las 
necesidades académicas y las fortalezas y debilidades de cada estu-
diante, sobre la comprensión del tema y uso de la tecnología digital e 
internet, dejar claro de la conducta y hábitos de estudio recomenda-
dos para estudiar a distancia, y de las herramientas de comunicación 
sincrónicas y asincrónicas.

Asimismo, las competencias pedagógicas requiere integrar: ob-
jetivos claros de la propuesta pedagógica formativa, establecer es-
trategias pedagógicas que contribuyan al logro de los objetivos plan-
teados, y recursos, todo ello operacionalizará la aplicación efectiva 
del diseño instruccional que integre de forma colaborativa y activa 
la participación de todos los estudiantes, se establezca una evalua-
ción diagnóstica, formativa y sumativa, se apliquen técnicas de eva-
luación de aprendizaje en modalidad virtual, se ofrezcan contenidos 
coherentes con la unidad curricular impartida, recursos bibliográficos 
principales y complementarios para cada módulo, respuestas opor-
tunas y racionales a las inquietudes académicas de los estudiantes, 
retroalimentación continua y adecuada de cada clase y actividad 
académica.

Por otra parte, para contribuir con una pedagogía virtual integral, 
también es fundamental velar por el correcto desenvolvimiento de la 
interacción virtual en la comunidad de aprendizaje como: Trato entre 
todos respetuoso, armonioso, de intercambio empático, cualquier in-
quietud, diferencia o inconveniente se espera sea resuelto de manera 
amigable, un clima de cordialidad en las relaciones entre el docen-
te-estudiante y estudiante-estudiante, impulsar el trabajo colaborati-
vo, motivar y guiarlos hacia la constancia, el esfuerzo y la dedicación, 
interactuar y acompañar a los estudiantes durante el proceso formati-
vo de forma continua. 

Según Becerril †, Sosa, Delgadillo, y Torres (2015: p, 885): “El educa-
dor de la enseñanza virtual debe poseer habilidades para ayudar al 
alumno a sentirse parte de un equipo, para animarlo, motivarlo, esti-
mular su pensamiento y orientarlo a través de su proceso de enseñan-
za aprendizaje…”



Etnografía digital: un modelo de investigación en contextos virtuales
217    

Otro elemento que requiere especial atención, consiste en cono-
cer sobre las habilidades técnicas o de las tecnologías de la comuni-
cación y de la información por parte de los estudiantes porque en un 
programa en línea deben poder hacer lo siguiente: comunicarse por 
correo electrónico y foros de discusión, utilizar los navegadores web, 
utilizar el sistema de gestión de aprendizaje requerido, usar aplicacio-
nes para crear documentos y presentaciones (por ejemplo, Microsoft 
Word, PowerPoint), usar aplicaciones para compartir archivos (por 
ejemplo, Google Drive), asegurarse de que no existan inconvenien-
tes con la plataforma educativa, orientar sobre la correcta utilización 
de las diferentes herramientas tecnológicas para la obtención de un 
aprendizaje significativo. 

Desde la perspectiva anterior, Chong y Marcillo (2020) plantea so-
bre las estrategias pedagógicas innovadoras en entornos virtuales de 
aprendizaje que: 

La tendencia educativa propone “innovar” las estrategias, entor-
nos, recursos y técnicas que propendan motivar al estudiante y opti-
mar la calidad de educación. En este ambiente de cambios profundos 
el docente tiene el desafío de reinventarse y reaprender y el camino 
a esta transformación nos adhiere a la tecnología en su diversidad de 
plataformas y aplicaciones web, postulando nuevos principios peda-
gógicos en un nuevo contexto de aprendizaje… (p. 59)

Indudablemente, la enseñanza virtual es un desafío y un esfuerzo 
por transformar la estrategia de enseñanza presencial hacia un entorno 
virtual sincrónico y predominantemente asincrónico, el que no requie-
re que todas/todos los participantes estén asistentes en una actividad 
o trabajen en el mismo tiempo, ello, comprende la formulación de la 
estrategia preliminar de enseñanza virtual como un mapa, que le per-
mita precisar en la medida que vaya concretando acciones, viviendo 
el ejercicio de la enseñanza remota y creciendo profesionalmente en 
este campo de enseñanza virtual. 

Se hace uso eficiente de estrategias pedagógicas virtuales, cuan-
do se desarrollan recursos educativos combinando con herramientas 
tecnológicas que originen necesidad y gusto por el aprendizaje (Sua-
rez & Padin, 2018).
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A continuación, menciono estrategias pedagógicas innovadoras 
para el proceso de enseñanza aprendizaje desde los entornos virtuales:

Figura 1: Estrategias pedagógicas innovadoras en entornos virtuales 
de aprendizaje.

Fuente: Elaboración Propia (2022).

Cuando se producen y seleccionan contenidos contextualizados se 
habla de práctica docente reflexiva, elemento necesario para la im-
plementación de estrategias combinadas con las nuevas tecnologías, 
haciendo visible la innovación educativa con características de dina-
mismo, flexibilidad, pensamiento crítico y toma de decisiones (Román, 
2017).

La educación online o aprendizaje en línea, toma como base la 
educación virtual, pero le suma un ingrediente muy importante: el tiem-
po real. La Educación Superior ha promovido la virtualización, como 
un modelo de enseñanza y aprendizaje que incorpora la tecnología 
y la adquisición de competencias por parte de los estudiantes y pro-
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Figura 2: Herramientas para gestionar un aula virtual

Fuente: Elaboración Propia (2022).

fesores. Además, permite organizar los aprendizajes necesarios, clasifi-
car, definir las diferentes demandas de los profesionales en formación 
(Chumpitaz, 2016). Además, se conciben los entornos virtuales de en-
señanza aprendizaje como comunidades de conocimiento y práctica 
(Sánchez, 2018).

Diseño instruccional en línea

En un diseño instruccional para un proceso de enseñanza apren-
dizaje en línea es fundamental: la elaboración de la estrategia para la 
enseñanza online, dejar claro sobre los canales de comunicación, la 
selección o creación y presentación de contenidos, la plantilla de pro-
grama de clase online, información de contacto del docente, biogra-
fía del docente, descripción, justificación y fundamentos teóricos de la 
unidad curricular, formulación de la necesidad instruccional, objetivos 
de aprendizaje, lecturas y recursos requeridos y opcionales, resumen 
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de tareas y calificaciones, política de entrega tardía, comunicación 
en línea: Foros de discusión, tecnologías utilizadas en la unidad curricu-
lar, habilidades técnicas mínimas requeridas, requerimientos mínimos 
de sistema, plan de la unidad curricular con las técnicas e instrumen-
tos de evaluación de los aprendizajes (cualitativo y cuantitativos).

En el aprendizaje colaborativo, la comunicación es un factor re-
levante para mantener un contacto de diálogo, resolver dudas de 
las actividades a ejecutar, el docente debe publicar las fechas de: 
entrega de proyectos, participación en foros, entrega de trabajos y 
evaluaciones para que se cumplan en el tiempo programado, estimu-
lando la organización y la autodisciplina, al inicio del módulo o curso 
se debe dar a conocer la metodología, los criterios de evaluación y los 
objetivos que se espera que logren los participantes, llamado actual-
mente “sílabo”; el espacio de construcción del aprendizaje lo permite 
el foro de discusión, con argumentos, opiniones y reflexiones de los 
participantes y finalmente se presentan los resultados o productos del 
aprendizaje a través de una wiki o página web, un proyecto, una guía, 
blogs, un video entre otros (Alós & Casamayor, 2010).

Con un diseño instruccional adaptado a la virtualidad el aprendi-
zaje es interactivo, efectivo y de calidad. Como lo plantea Moreira, y 
Giraud (2020): 

Aprender, es un proceso complejo en el que intervienen de forma 
interactiva los estudiantes, el profesor y los contenidos, hoy por hoy 
se aprende haciendo pues, los contenidos analógicos y las clases 
magistrales van quedando atrás, dando paso a nuevas metodo-
logías participativas y los contenidos digitales. (p.  154)

Por consiguiente, Botero, Zuluaga Morales (2022: p; 31), cita los postu-
lados  de  Belloch (2017), “el diseño instruccional  permite  pensar  la  
planificación,  preparación y diseño de los recursos necesarios para los 
espacios formativos”. Asimismo, el autor referenciado afirma que:

La construcción del diseño instruccional traza el camino a seguir, 
iniciando por los objetivos de la formación virtual y continuando 
con los  contenidos  que  serán  abordados  y  la  secuencialidad  
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de  las  actividades que  respondan  a  los  objetivos  específicos  
de  la  enseñanza.  Es  fundamental que exista el diálogo entre es-
tos  dos  componentes  con  el  fin  de  crear  criterios  que  integren  
los  recursos  tecnológicos  y  la  planificación de una propuesta 
de evaluación de los procesos. En  esa  dirección,  existen  unas  
fases  que se transitan en la construcción del diseño instruccional y 
la virtualización de un curso: Análisis de necesidades, definición de 
objetivos, diseño, desarrollo, implementación, evaluación. (p. 33)

En líneas generales el correcto diseño instruccional adaptado a la vir-
tualidad, es la ruta fundamental para ejecutar una enseñanza peda-
gógica y didáctica en línea que permita alcanzar los objetivos acadé-
micos claramente establecidos ya que el docente debe seguir todas 
las fases requeridas en el diseño de un aula virtual de aprendizaje. 

Cuadro 1: Método para el diseño del proceso instruccional. Currículo, 
insumos, productos

CURRÍCULO:
Macro: Son los li-
neamientos estra-
tégicos nacionales 
estos se establecen 
y formulan desde las 
políticas públicas en 
materia educativa, 
y proporcionan el 
modelo educativo 
pedagógico institu-
cional.
Meso: Es el contexto 
intermedio e institu-
cional y son los refe-
rentes teórico-prác-
ticos que sustentan 
la profesión con 

INSUMOS: ¿Qué 
documentos se van 
a utilizar? 1) Objeti-
vos del Milenio de 
las Naciones Unidas 
(2000) 2) Documento 
“Modelo Educati-
vo-Pedagógico” de 
la institución consi-
derada. 
PRODUCTOS: ¿Qué 
documentos se van 
a producir? 1) Mo-
delación de los ejes 
estructurantes del 
Modelo Educativo. 

INSUMOS: ¿Qué do-
cumentos se van a 
utilizar? 1) Documen-
to “Visión-Misión” de 
la carrera existente. 
2) Documento “Per-
fil de Egreso” de la 
carrera existente, 
definiendo una se-
cuencia de compe-
tencias generales y 
específicas. 3) Docu-
mento “Objetivos” 
de la carrera existen-
te.
PRODUCTOS: ¿Qué 
documentos se van 
a producir? Identifi-

INSUMOS: ¿Qué do-
cumentos se van a 
utilizar? 1) Malla cu-
rricular vigente (cré-
ditos, horas, conte-
nidos, co-requisitos, 
prerequisitos).

PRODUCTOS: ¿Qué 
documentos se van 
a producir? 1) Lista-
do de actividades 
integradoras (Tabla 
de planeación di-
dáctica)

CUADRO COMPA-
RATIVO

NIVEL MACRO 
CURRICULAR

NIVEL MESO 
CURRICULAR

NIVEL MICRO 
CURRICULAR
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CUADRO COMPA-
RATIVO

NIVEL MACRO 
CURRICULAR

NIVEL MESO 
CURRICULAR

NIVEL MICRO 
CURRICULAR

abordajes discipli-
nares de carácter 
inter y transdiciplinar, 
que se articulan en 
campos de estudio 
y actuación de la 
ciencia, tecnología 
e innovación. Cada 
institución en función 
de su nivel de forma-
ción adecua y orien-
ta la organización 
de aprendizajes y 
estructura curricular 
en la formación del 
perfil del ciudadano 
requerido. 
Micro: Es el nivel de 
pre-concreción di-
dáctica del plan de 
estudio, incluyendo 
el detalle operativo 
de la malla curricular 
y sus características 
propias.

cación de carencias 
y/o redundancias en 
términos de asigna-
turas y contenidos, 
para ayudar en la 
revisión de la malla 
curricular existente.
Matriz de reintegra-
ción curricular, defi-
niendo los puentes 
integradores y su co-
nexión con un aba-
nico de asignaturas 
del plan curricular 
considerado. 
Propuesta de repre-
sentación gráfica de 
la currícula re-estruc-
turada con sentido 
integrador. 
Tabla de planeación 
didáctica presentan-
do las meta-compe-
tencias del plan de 
estudio considerado, 
así como indicacio-
nes pertinentes acer-
ca de la posibilidad 
de prolongar estas 
meta-competencias 
en cátedras integra-
doras para la investi-
gación e vinculación 
social.

Fuente: Elaboración Propia (2022).
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Fuente: Elaboración Propia (2022).

Cuadro 2: Método para el diseño del proceso instruccional. Planifica-
ción curricular, diseño curricular

PLANIFICACIÓN CU-
RRICULAR
Específica fines, ob-
jetivos y metas: per-
mite la identificación 
de cursos de acción 
y, a partir de éstos, 
determina los recur-
sos y estrategias más 
apropiadas para 
lograr su realización.
Fases de la planea-
ción.
Diagnóstico.
Análisis de la natura-
leza del problema.
Diseño y evaluación 
de las posibilidades 
de acción.
Implantación.
Evaluación.

DISEÑO CURRICULAR
El diseño curricular 
contempla todas 
las dimensiones de 
la planeación, así 
como las caracterís-
ticas específicas del 
nivel educativo que 
corresponda.

En el  nivel macro de 
planificación curri-
cular se establecen 
y formulan políticas 
generales de educa-
ción de una nación, 
orientado funda-
mentalmente los 
aspectos fisiológicos, 
culturales y políticos 
que sirvan de mode-
lo para la formación 
del hombre desde la 
educación.

Participan los equi-
pos de especialistas 
del Ministerio del Po-
der Popular Para la 
Educación (MPPE), 
Ministerio del Poder 
Popular para la Edu-
cación Universitaria, 
Ciencia y Tecnolo-
gía.

Este nivel es especí-
fico y busca crear 
vinculado hacia un 
sector educativo a 
un nivel de educa-
ción superior, media. 
Es decir, cada insti-
tución, en función 
de su especialidad, 
organiza, adecua y 
orienta sus objetivos, 
contenidos y acti-
vidades en la con-
formación del perfil 
del hombre que está 
claramente esta-
blecido en el nivel 
macro.

Involucra las institu-
ciones educativas  
intermedias en el 
diseño curricular. Se 
concreta en el pro-
yecto educativo ins-
titucional. Involucra 
el trabajo metodoló-
gico y científico.

En este nivel se sigue 
de forma detalla-
da la planificación 
curricular. Es el con-
junto de planes y 
programas de estu-
dio que caracterizan 
a una institución en 
particular, y que a la 
vez, la diferencian 
de otra que pueda 
estar ubicada en el 
mismo nivel.

Se puntualiza en el 
proyecto de aula o 
grupo. Intervienen 
los docentes  y es-
tudiantes. Incluye la 
programación de 
las materias y toda 
la proyección de 
la labor educativa 
grupal.

CUADRO COMPA-
RATIVO

NIVEL MACRO 
CURRICULAR

NIVEL MESO 
CURRICULAR

NIVEL MICRO 
CURRICULAR
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Indudablemente, en un diseño instruccional es de vital importan-
cia para lograr con éxito un proceso de enseñanza aprendizaje de 
calidad, establecer actividades colaborativas que promueva el dialo-
go entre los estudiantes sobre lo más significativo de la experiencia de 
aprendizaje, contribuye a desarrollar en los estudiantes un aprendiza-
je metacognitivo donde el ingenio, y el propio razonamiento permite 
que tengan conciencia y control sobre los procesos de pensamiento 
y aprendizaje. En mi diseño instruccional aplico en cada módulo un 
foro de discusión, me ha dado excelentes resultados para integrar los 
análisis y razonamientos sobre la temática objeto de estudio.

Experiencias en la aplicación de estrategias 
de enseñanza – aprendizaje desde la 
interacción virtual

Desde la experiencia personal en la aplicación de enseñanza aprendi-
zaje desde la interacción virtual, justificaré mi interpretación orientada 
por la netnografía como estrategia metodológica porque permite ha-
cer visible las vivencias adquiridas durante el desempeño académico.

Con respecto a la netnografía Turpo (2008), plantea que:

Es un método de análisis del netnógrafo (neologismo aplicable a 
este nuevo tipo de investigador) para su aplicación a las comu-
nidades virtuales en Internet, más propiamente del estudio de las 
vivencias que en ella se protagonizan, lo cual constituye un atrio 
excepcional para conocer la opinión de los ciudadanos del cibe-
respacio (internautas) sobre cualquier tema.
El estudio netnográfico es un método cualitativo e interpretativo 
pensado de modo específico para investigar el comportamiento 
del consumidor en los entornos de las comunidades y culturas en 
uso en Internet. (p. 84-85)

Desde la indagación y la interpretación de las interacciones e interre-
laciones propiciadas en el aula virtual está:
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Cuadro 3: Enseñanza y diseño instruccional Virtual

Reflexiones sobre los desafíos del docente y de los estudiantes

1.- ¿Cuáles considera sean 
sus tres principales forta-

lezas sobre la enseñanza 
virtual. ¿Cómo cree que 

pueda poner estas forta-
lezas a su servicio, a la de 

sus estudiantes y a la de su 
institución?

2.- Considerando su contex-
to actual, ¿Cuáles son las 
principales fortalezas que 

tienen sus estudiantes fren-
te a la enseñanza remota 
considerando los momen-
tos de aprendizaje activo 

que tienen en mi curso?

La principal fortaleza es el conocimiento obtenido 
de algunas plataformas, después de haber efec-
tuado cursos que me han permitido aprender sobre 
la educación en línea.
La segunda fortaleza es la planificación para impar-
tir los módulos estableciendo actividades, guiando 
discusiones y retroalimentando trabajos, creando 
oportunidades para el aprendizaje activo, que se 
produce cuando los estudiantes elaboran algo sig-
nificativo relacionado con el contenido del curso y 
luego reflexionan sobre su aprendizaje.
La tercera fortaleza es la comunicación efectiva 
permitiendo que se propicie una sólida, significativa 
y guiada interacción entre estudiante – docente. Es 
decir, que se motiva y estructura las comunicacio-
nes no sólo entre estudiantes con el docente, sino 
que también, entre los estudiantes.

Las principales fortalezas que tienen los estudian-
tes frente a la enseñanza remota, considerando los 
momentos de aprendizaje activo que tienen en mi 
curso son:
En primer lugar, la habilidad para manejar la tecno-
logía de información y la comunicación.
En segundo lugar, provee más tiempo para reflexio-
nar y comprender el contenido.
En tercer lugar, los estudiantes son comunicativos, a 
la hora de hacer aportaciones, o efectuar pregun-
tas, el proceso de aprendizaje es indudablemente, 
colaborativo.
En cuarto lugar, los estudiantes son disciplinados 
para culminar de manera exitosa las tareas asigna-
das, asimismo, aprenden a su propio ritmo y debido 
a que la interacción en el proceso de aprendizaje 
se efectúa desde el lugar donde se encuentren sólo 
disponiendo de tiempo y de los recursos tecnoló-
gicos para acceder a la plataforma, los estudian-
tes consideran está modalidad de estudio, factible 
desde el punto de económico.
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Reflexiones sobre la transición al aula

Reflexión sobre la estrategia docente

3.- ¿Cómo piensa aprove-
char esas fortalezas y su-

perar esas debilidades en 
su Estrategia de Enseñanza 

Remota?

6.- ¿Cuáles deben ser mis 
próximos pasos para avan-

zar en mi plan de clase 
para el entorno virtual?

4.- ¿Qué consideraciones 
tendría presente para ma-
pear las actividades de mi 
curso a fin de llevarlas a un 

ambiente virtual? 

5.    ¿Cuáles serían los crite-
rios para identificar recursos 
y herramientas que apoyen 

el cumplimiento de estas 
actividades y que fomen-

ten la formación de mis 
estudiantes?

Pienso aprovechar las fortalezas descritas y superar 
las debilidades en mí estrategia de enseñanza vir-
tual, poniendo en práctica el conocimiento previo 
y el obtenido en la preparación continua en los en-
tornos virtuales para enseñanza.

Apoyar a los estudiantes dando respuestas a sus 
inquietudes, recordarles constantemente a los es-
tudiantes sobre las actividades que aún no estén 
desarrolladas indicándoles las novedades todos los 
días; sin obviar, la fecha de apertura y del cierre en 
la que deben entregar cada actividad, es decir, 
efectuar un monitoreo constante de todas las acti-
vidades desarrolladas y las pendientes.

Las consideraciones para mapear las actividades 
de mi curso a fin de llevarlas a un ambiente virtual 
consisten, en planificar y comunicar con efectividad 
el programa de clases, los objetivos claros de ense-
ñanza-aprendizaje, las evaluaciones y los recursos, 
todos ellos representan indudablemente, una estra-
tegia fundamental para lograr con éxito una efecti-
va transición al aula virtual, porque permite ofrecer 
información detallada y clara que orientará al estu-
diante sobre las actividades previamente planifica-
das de la unidad curricular por el docente; asimis-
mo, se reduce la ansiedad y la incertidumbre en los 
estudiantes porque estarán informados y orientados 
sobre todas las tareas y actividades a desarrollar.

Los recursos y herramientas que apoyen el cumpli-
miento de estas actividades y que fomenten la for-
mación de mis estudiantes, consiste en enfatizar en 
el proceso de una comunicación basada en: Fo-
ros de discusión • Correo electrónico • Mensajería 
(chat) dentro de la plataforma, por lo tanto, es im-
portante considerar y seleccionar de forma minu-
ciosa los contenidos que se presentaran por medio 
de lecturas, videos, audios, etc, los cuales deben 
contribuir con la comprensión para adquirir y si es 
posible aportar conocimientos en cada tema obje-
to de estudio.
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Diseño Instruccional

7.- ¿Qué debo tener en 
mente para mejorarlo y 

adecuarme al ambiente 
virtual?

8.- ¿Cuál es la importancia 
del diseño instruccional 

para el docente?

Como docente desde la modalidad virtual debe-
mos evaluar nuestro desempeño para poder iden-
tificar debilidades y así replantear nuestra acción 
docente, sin obviar, las necesidades de los estu-
diantes, y las posibilidades que nos plantea nuestro 

En un diseño instruccional es de vital importancia 
para lograr con éxito un proceso de enseñanza 
aprendizaje de calidad, establecer actividades co-
laborativas que promueva el diálogo entre los es-
tudiantes sobre lo más significativo de la experien-
cia de aprendizaje, contribuye a desarrollar en los 
estudiantes un aprendizaje metacognitivo donde 
el ingenio, y el propio razonamiento permite que 
tengan conciencia y control sobre los procesos de 
pensamiento y aprendizaje. En mi diseño instruccio-
nal aplico en cada módulo un foro de discusión, 
me ha dado excelentes resultados para integrar los 
análisis y razonamientos sobre la temática objeto 
de estudio.
La importancia es sumamente relevante, la docen-
cia y el diseño instruccional deben estar completa-
mente imbricados. La docencia necesita del dise-
ño instruccional para sobrevivir ante la audiencia, 
es decir frente al estudiante que toma el curso. El 
hacer atractivo un tema o una problemática parte 
de un buen proceso de análisis y diseño y eso viene 
acompañado de un buen diseño instruccional.

Fuente: Elaboración Propia (2022).

En las reflexiones de las preguntas relacionadas con la enseñanza 
y diseño instruccional virtual desde mi experiencia académica como 
estudiante y docente se observa sobre la importancia  en el proceso 
de enseñanza – aprendizaje considerar los tipos de evaluación diag-
nóstica, formativa y sumativa, asimismo, la retroalimentación fundada 
en la identificación veraz de omisiones y aciertos de los estudiantes  en 
las diferentes actividades que realizan. Llevando al docente a orientar 
los objetivos para alcanzar los mejores resultados en ese proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
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La retroalimentación es entonces la parte central de la evaluación 
formativa por lo que deberá ser constante, clara, oportuna, suficiente 
y pertinente (Quesada, 2006). Es el medio a través del cual el alumno 
identifica lo que le hace falta para lograr el éxito de acuerdo a lo que 
se espera de él. La retroalimentación deberá darse en ambos sentidos 
(maestro – alumno, alumno – maestro) y asegurar así que el aprendi-
zaje se está dando. Estos “…procesos de “Feed – Back” adaptan y 
readaptan de manera progresiva el conocimiento ajustándolo de un 
modo correcto” (Barberá, 2006, p.11).

Por otra parte, es fundamental establecer claramente en el diseño 
instruccional en primer lugar, un inicio donde se presenten los apren-
dizajes que se esperan y los contenidos, semana, módulo. Establecer 
itinerario sobre el aprendizaje para los estudiantes, mostrando las acti-
vidades a desarrollar y los tiempos de entrega.

En segundo lugar, un proceso donde se muestre el material de es-
tudio se destaque sobre la importancia de los aprendizajes, establecer 
un seguimiento para conocer sobre la comprensión de los contenidos, 
compartir material adicional, resolver problemas tecnológicos para la 
comunicación efectiva, revisar sus trabajos siguiendo las técnicas e 
instrumentos de evaluación, establecer una retroalimentación siempre 
positiva aunque el trabajo presente debilidades siempre plantea en 
primer momento lo positivo.

Por último, cierre es importante destacar sobre los principales 
aprendizajes de todos obtenidos durante el tiempo de estudio. Se 
puede acudir a mapas conceptuales, diagramas o cuadros resumen.

Es importante, verificar la claridad de las instrucciones, el fun-
cionamiento de los recursos y la unidad lógica entre los objetivos de 
aprendizaje y el trabajo esperado del curso diseñado, en este senti-
do, plantear preguntas a los estudiantes sobre el desempeño docente 
ejecutado ayudara a mejorar la enseñanza virtual, a continuación, las 
siguientes preguntas formuladas para la evaluación de la acción do-
cente por parte de estudiantes:

1. Exprese su opinión en cuanto a: 
a) El diseño instruccional de los módulos. 
b) Las estrategias y los materiales instruccionales 
c) El rol del o de la docente-facilitador 
d) El rol de los (as) participantes 
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2. Exprese sus comentarios acerca de: 
a) Lo que más le gustó de los módulos 
b) Lo que le agregaría a cada módulo 
3. ¿Los módulos cumplieron con sus expectativas? 
4. Si quiere realizar cualquier otro comentario, sugerencia o reco-
mendación, puede hacerlo, será bienvenido.

Por otra parte, es fundamental la comunicación con los estudiantes 
como estrategia pedagógica sociafectivas desde los contextos virtua-
les de aprendizaje. En esta comunicación se describe una experiencia 
académica que intenta identificar cómo se originan las relaciones so-
cioafectivas en los entornos académicos virtuales.

El interés por el papel de lo afectivo en el ámbito educativo ha ido 
en aumento; enfrentar los diversos retos de la humanidad conlleva a 
superar la visión del aprendizaje académico convencional y admitir 
otras formas relacionadas con lo emocional, social y ético que permi-
tan comprender a los estudiantes e interesarse por sus sentimientos y 
vivencias (UNESCO, 2015).

Desde esta perspectiva refiero los planteamientos de Ojalvo y Cu-
riel (2018) “se hace necesario superar los enfoques intelectualistas que 
han prevalecido e incluir, como parte del proceso formativo, el trabajo 
con lo afectivo por su importancia para el desarrollo moral” (p. 115). 

Por lo que es importante considerar las ventajas de considerar 
como docente en el proceso de enseñanza aprendizaje lo afectivo, al 
respecto los autores antes citados sostienen que: 

• Contribuye a que los estudiantes desarrollen un mejor conoci-
miento de sí mismos, de los otros y a su inserción en su entorno 
personal y laboral. 

• Constituye una vía para desarrollar la empatía, la sensibilidad 
hacia los problemas sociales, ambientales etc. 

• Contribuye a la formación integral de los estudiantes. 
• Brinda a los docentes herramientas para desplazar la visión del 

PEA hacia una concepción centrada en el estudiante como 
protagonista; así como herramientas para su autoconocimiento 
y desarrollo profesional en su función docente. Estas ideas tam-
bién son expresadas por otros autores. (p. 128)
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Para Morales y Curiel (2019): “Las estrategias socioafectivas facti-
bles de aplicarse en ambientes virtuales de aprendizaje optimizan el 
proceso formativo y el desarrollo moral y profesional de estudiantes y 
profesores”. (p. 36)

A continuación, planteo algunos ejemplos sencillos y prácticos 
para establecer una comunicación afectiva y empática, a través de 
mensajes dirigidos a los estudiantes:

Cuadro 4: Mis mensajes para mis estudiantes.

1.- Mensaje de motivación a la participación en un foro (grupo)

Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes, a partir del día de 
hoy hasta el próximo domingo, estará abierto este espacio de discusión so-
bre los conocimientos básicos que involucra el proceso de desarrollo de un 
trabajo de investigación. Es importante, que consulten los recursos del módu-
lo 1, por lo que invito a leer y observar la información que allí se encuentra. 
Si lo considera importante para su proceso de comprensión e interacción 
tome notas de los aspectos que considera relevante del material disponible. 
Luego de consultar el material, ingrese al Foro de Discusión 1 y consulte las 
preguntas que le propongo. Al finalizar su intervención seleccione el botón 
de “publicar” para que su aporte sea publicado en el foro. Luego de publi-
car las respuestas les motivo a leer las intervenciones de otros e interactuar 
con aquellas que llaman su atención. Dialogar con otros en estos ambientes 
es también otra forma de aprender. 

Aquí las preguntas del foro de discusión Nº 1: ¿Cómo elegir el tema? 
¿Cómo elegir el asesor? ¿Cómo se inicia una investigación?. 

Es importante que en el foro de discusión se efectúen tres intervencio-
nes: La primera donde respondan las interrogantes expuestas una vez que 
hayan consultado el material facilitado en el módulo, la segunda interven-
ción consiste en generar un debate que propicie la interacción entre sus 
compañeros y la última deben exponer las reflexiones.

Durante la interacción es importante que se cubran las expectativas 
del equipo de estudio. Hagamos que este foro sea dinámico y nos permita 
ampliar nuestros conocimientos sobre el tema de discusión antes planteado.

2.- Mensaje de motivación a la participación en un foro (a un individuo)

Apreciada Ingrid; observo que te hiciste  presente en esta semana, ma-
nifestando que estabas de acuerdo con los mensajes de tus compañeras 
Nelly y Daniela. Sin embargo, tal como se solicitó en las instrucciones de la ac-
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tividad, era necesario que respondieras las preguntas planteadas en el foro, 
a la luz del material bibliográfico sugerido, como Metodología de la Tesis de 
Antonio Luna Castillo; me pareció muy bien que coincidieras con lo que tus 
compañeros expusieron que la observación del fenómeno consiste en efec-
tuar un registro de todos los elementos que giran en torno al objeto estudiado, 
pero hizo falta “escuchar tu voz”, conocer tu postura personal sobre el tema 
en general, porque con ello, nutres el diálogo y añades una perspectiva más 
al estudio que involucra el proceso de desarrollo de un trabajo de investiga-
ción. Te invito a participar con mayor criticidad en los siguientes foros; sé que 
contribuirás significativamente a la discusión. Saludos cordiales. Tutora.

3.- Comunicación a un alumno que tiene problemas personales y no 
consigue dar seguimiento al curso

Estimada (o) ______: Comprendo muy bien la situación que estás vivien-
do en este momento. Tú salud es prioritaria y es lógico que en primer lugar 
debas atenderla. En la medida de lo posible, te pido que me indiques si un 
paréntesis de un par de semanas sería suficiente para que te reincorpores y 
retomes las actividades académicas; de esta manera estoy a la disposición 
para revisar el trabajo programado y determinar si puedes retomarlo poste-
riormente. Pero, si consideras que no podrás avanzar con la Unidad Curricular, 
lo mejor será que me lo comuniques y te liberes de esta preocupación para 
que pongas atención en tu recuperación. Pidiéndole a Dios tengas pronta 
recuperación, estaré atenta de tu respuesta. Te saluda. Tutora 

4.- Un ejemplo de retroalimentación a un estudiante que necesita hacer 
su trabajo nuevamente

Estimado (a) ______: Agradezco puntualidad en la entrega de tu activi-
dad 3; observo en el texto un argumento de Hernández, Fernández y Baptista; 
asimismo, varios párrafos provienen de fuentes de internet cuya referencia no 
está registrado en tu texto; en ese sentido, es necesario recordarte la impor-
tancia de la ética en la investigación, por ello, es importante que un argu-
mento que no es de su autoría y este reflejado en sus trabajos sea sustentado 
por el autor a quien pertenece y de esta forma se le conceda el crédito. 
También, debo manifestarle que las indicaciones para la elaboración del tra-
bajo no se exigían un ensayo, sino que desarrollara un análisis sobre la meto-
dología de la tesis de Antonio Luna Castillo.    Considerando que aún queda 
tiempo para efectuar la entrega del análisis, le sugiero desarrolle su análisis 
considerando las pautas y lo remita dentro del tiempo estipulado. Estoy segu-
ra de que elaboraras un excelente trabajo. Tutora
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5.- Retroalimentación para tu estudiante en el que indicas que ha avan-
zado muy bien en los últimos módulos del curso

Estimado (a) ______: revisando el trabajo elaborado en el cuarto módulo 
y desde mis impresiones, le felicito por mostrar un trabajo de calidad con res-
pecto a la estrategia metodológica desde la visión epistémica seleccionada. 
Me contenta ver cómo has afianzado tu compromiso en la elaboración del 
trabajo haciendo alarde de la argumentación y de referencias bibliográfi-
cas recocidas, asimismo, tus interacciones en los foros demuestra que está a 
gusto de compartir experiencias y está obteniendo un aprendizaje efectivo. 
Estoy en cuenta que al principio se le dificulto asumir el compromiso con toda 
la dedicación requerida para el desarrollo de la investigación, por el hecho 
de que el tema seleccionado no se correspondía con su disciplina y usted 
no había tenido una experiencia cercana con respecto al tema que había 
considerado en un primer momento, pero veo que luego de considerar las su-
gerencias ha podido avanzar de forma satisfactoria, al igual que sus compa-
ñeros. Le reitero mis palabras de felicitaciones por el esfuerzo, la dedicación y 
el esmero puesto en práctica y le motivo a seguir construyendo y aportando 
con entusiasmo es este importante espacio académico. Saludos cordiales. 
Tutora 

6.- Mensaje en un foro guiando sus estudiantes a discutir un tema crítico 
en el curso

Estimados estudiantes: a través de este foro el equipo 4 discutirá los con-
tenidos referidos con la estructura del estado del conocimiento en una in-
vestigación, se sugiere lo analicen y luego que en sus equipos colaborativos 
concluyan dejen sus aportes en el foro grupal denominado: “Comprendien-
do la posición epistémica”, la fecha tope para la entrega es hasta próximo 
sábado; Disponen  de 5 días para examinar los trabajos de todos los equipos y 
revisar la perspectiva de cada uno de acuerdo al enfoque seleccionado. Les 
recuerdo que la participación de todos ustedes propicia un dialogo fructífero 
profundo y crítico. Hagamos que este espacio de discusión nos aporte nue-
vos aprendizajes sobre el tema señalado. ¡Ánimo equipos, les invito a seguir 
construyendo y participando! El intercambio de saberes motiva a continuar 
edificando saberes. Tutora

7.- Mensaje en el foro café de tu curso, comentando una noticia reciente 
de interés común para mantener la cercanía

Saludos cordiales estimados estudiantes: Ya llegamos a la mitad de la 
semana, es bueno verlos activos y participando, esto ha permitido conocer 
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sus impresiones y perspectivas sobre los temas discutidos. En esta tarde nublada 
de Caracas, les dejo un café y unas deliciosas galletas para que se endulcen el 
resto de la tarde noche, asimismo, quiero compartir un excelente video publi-
cado recientemente si aun no lo ha visto sobre que fundamenta sus procesos 
investigativos, considerando el método científico para buscar soluciones alter-
nativas convirtiéndose en un sujeto proactivo que le proporcionara los concep-
tos fundamentales antes de emprender un proceso investigativo. ¿Qué piensan 
sobre ello? ¿Cree que la ciencia es maravillosa? Cree usted que la estrategia 
metodológica es fundamental? El tema es interesante y guarda relación con 
la unidad curricular que se ha venido estudiando, permitiendo combinar los 
planos investigativos, ¿no les parece?. Invito a que discutamos los aspectos 
fundamentales propuestos en el video. ¿Quién inicia la intervención?.

Fuente: Elaboración Propia (2022).

Fuente: Elaboración Propia (2022).

Cuadro 5: Mi preparación para una actividad síncrona.

La Unidad Curricular Seminario de Investigación para estudiantes del  _________ 
tendrá una reunión virtual al inicio y otra al cierre. Estos encuentros serán muy 
útiles para que los estudiantes compartan, al comienzo del curso, cómo ha-
cer para abordar un fenómeno de estudio conjugando el nivel ontológico, 
epistemológico, metodológico; y para valorar las habilidades investigativas 
de mis estudiantes verifico si el proceso investigativo ejecutado por ellos, es 
de interés estratégico y está descrito cónsono con el contexto situacional. 
Asimismo, tendré un encuentro síncrono con mis estudiantes, después, de 
estudiar el tema sobre el proceso de investigación que aplicaron en el desa-
rrollo de sus investigaciones. Antes de la sesión, les pediré a mis estudiantes 
me envíen por mensaje personal un informe donde plasmen de acuerdo al 
contexto seleccionado: la observación del fenómeno, la identificación del 
problema y la selección del tema objeto de estudio, al desarrollar esta prime-
ra parte que conforma el proceso de investigación científica en un informe, 
se permitirá que los compañeros tengan al final de la reunión, una recapitu-
lación sobre el proceso de investigación construido por ellos mismos en un 
diálogo, moderado por mí como tutora.
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Se observa desde el punto de vista socioafectivo en un proceso 
de enseñanza aprendizaje están presentes: la comunicación, la moti-
vación, las estrategias cognitivas y la creatividad. Por lo que es de inte-
rés destacar los fundamentos de Vigotsky con el Enfoque Histórico Cul-
tural. Se coincide con Valera (2008) y Fariñas (2015) quienes expresan 
que con esta teoría se crean las bases para… una mirada integradora 
sobre el ser humano ya que se tienen en cuenta tanto las regularida-
des como lo singular del sujeto en el contexto del momento histórico 
en el que vive. 

En este sentido, se describe una experiencia académica orientada 
en la comunicación que describe claramente cómo se proporcionan 
las relaciones socioafectivas en los contextos académicos virtuales, 
asimismo, permitió interpretar sobre la importancia que los docentes 
virtuales consideren los aspectos socioafectivos. Es decir que, la comu-
nicación es esencial para transmitir emociones que permita mantener 
motivados a los estudiantes; asi como también considerar los siguien-
tes aspectos, que a continuación, se describen:

Dominio de contenidos: el profesor en esta modalidad se convier-
te en “… un evaluador permanente del aprendizaje de cada uno de 
sus estudiantes. Analiza y valora las ejecuciones para consolidar o reo-
rientar los logros” (Quesada, 2006, p. 2).

Informar de las políticas de tiempos de respuesta y respetarlas: ha-
cer eso al inicio del curso disminuirá niveles de ansiedad en el alumno 
y no permitirá que este cree falsas expectativas sobre los tiempos de 
respuesta. Cumplir con los tiempos es parte del compromiso del pro-
fesor y, el alumno debe tener claro que en una modalidad en línea, el 
concepto “sincronía” prácticamente desaparece del proceso ense-
ñanza - aprendizaje (Angulo, 2009).

Claridad en la tarea: Establecer una clara rubrica de evaluación 
donde se describa claramente las actividades a desarrollar y los tiem-
pos de entregas, todas las actividades deben estar presentadas con 
precisión.

Conocimiento de la plataforma, otras tecnologías y aplicaciones 
utilizadas en el proceso: El docente debe estar capacitado para el 
uso de la tecnología de la comunicación y la información.

El rol del docente: Promover la reflexión para que el estudiante 
obtenga un pensamiento crítico.



Etnografía digital: un modelo de investigación en contextos virtuales
235    

Promover la autonomía en el estudiante: Para que sea protagonis-
ta de su propio proceso de aprendizaje, se constituya un ser pensante, 
crítico, creativo e innovador.

Reflexiones finales 

Del camino investigativo transitado queda la gratificante experiencia 
de la pregunta central fue resuelta  porque se describió la alineación 
o congruencia cognitiva entre los objetivos de aprendizaje que se per-
sigue en un determinado curso, con las actividades que se proponen 
para alcanzar los objetivos, los recursos que facilitarán la realización de 
las actividades y los aspectos que se tendrán en cuenta para evaluar 
el logro de los objetivos.

Asimismo, se alcanzó el propósito fundamental del estudio en inter-
pretar la netnografía como estrategia metodológica para la enseñan-
za en línea, porque permitió identificar en los entornos académicos, lo 
que acontece: qué, cómo, quién, cuándo, dónde, promoviendo ha-
cia la participación activa donde se estableció relaciones, se estudió 
los símbolos y las normas de una comunidad académica, se identificó 
a los miembros que intervienen en las interacciones académicas vir-
tuales. Es así, que como la tecnología hoy provee los espacios virtuales 
de participación y la consiguiente observación de los acontecimientos 
que se ocasionan en tales entornos.

El mundo contemporáneo exige nuevas formas de vivir y también 
de actuar, surge la necesidad de una mejor organización de nuestro 
tiempo y también de seguir con procesos de formación continua. Esta 
situación es retomada por CIMED al dar a conocer que: “Existe con-
ciencia en el mundo entero de que se aprende durante toda la vida, 
pero con los cambios que se producen en el entorno, la educación 
tiende a adecuarse para que pueda aprovecharse mejor…hay raíces 
que siguen siendo útiles, pero en la superficie afloran las nuevas tecno-
logías que acompañan a la globalización…” (2005, p. 56-57)

Esta modalidad innovadora es el resultado de cambios económi-
cos, políticos, culturales y sociales, además del surgimiento y crecimien-
to vertiginoso de la tecnología. De esta manera, Angulo (2009) referen-
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cia que más que ver a las tecnologías como un recurso que apoya a 
la parte didáctica, se deberá considerar como aquella que brindará 
la posibilidad de potenciar la capacidad y versatilidad de cualquier 
institución que promueva el conocimiento. 

Es así que se rompen paradigmas importantes referentes a las for-
mas de enseñar y aprender y se hace entonces necesario el desarrollo 
de habilidades y competencias de profesores y alumnos que coexisti-
rán en el espacio virtual de un curso (Angulo, 2009). 
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Resumen 

La netnografía en los espacios universitarios, podemos definirla como 
un enfoque etnográfico para estudiar comunidades que existen prin-
cipalmente en línea. Utilizando la observación participante en línea, el 
netnógrafo se conecta a la comunidad en línea a través de una pan-
talla de computadora, y el campo se encuentra dentro de la pantalla. 
Aunque se ha utilizado en marketing, investigación extensiva, la netno-
grafía es una metodología relativamente nueva en la educación uni-
versitaria. En este ensayo, ofrezco una visión general de la netnografía 



Etnografía digital: un modelo de investigación en contextos virtuales
239    

y su aplicabilidad en estudiar comunidades de enseñanza universitaria 
en línea. Proporcionó relatos detallados de mis experiencias durante 
recopilación de datos y consideraciones metodológicas particulares 
en netnografía en para arrojar luz sobre los aspectos a menudo no 
contados de un diseño etnográfico en línea, investigación que implica 
la observación participante. Concluyo con una discusión de posibles 
beneficios de un enfoque de observador participante en netnogra-
fía para comprender la cultura de las comunidades de enseñanza en 
cualquier disciplina en línea, e invitar a llamar investigadores a consi-
derar la netnografía y la observación participante en línea en sus estu-
dios futuros.

Palabras Clave: Etnografía – Netnografía - Alternativa Metodológica 
- Educación Universitaria.

Abstract

Netnography in the university space can be described as an ethnogra-
phic method of studying communities on the Internet. Using online par-
ticipant observation, the netnographer connects to an Internet domain 
through a computer screen, and the domain is located on the screen. 
Although much research has been used in marketing, netnography is 
a relatively new method in university education. In this article, I provide 
an overview of netnography and its application to the study of online 
university teaching communities. I provide a detailed account of my 
experiences during data collection and netnography methodology to 
illuminate rare aspects of online ethnographic design, participant ob-
servation research. I conclude by discussing the potential benefits of 
observational netnography for understanding the culture of teaching 
communities in any online discipline and encourage researchers to 
consider netnography and online actors and their future research.

Keywords: Ethnography - Netnography - Methodological Alternative 
- University Education.
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Introducción  

Con los avances en las tecnologías basadas en la web y los entornos 
de redes sociales en línea, participar en comunidades en línea y co-
municarse a través de los entornos Web 2.0 y las redes sociales se han 
transformado en un tema común práctica para los estudiantes univer-
sitarios en el siglo XXI. Galindo (2019), afirma que los docentes universi-
tarios y los estudiantes también construyen en línea comunidades con 
fines educativos. 

Un ejemplo de estos primeros usuarios se puede encontrar en 1998. 
Cuando las tecnologías Web 2.0 estaban en su infancia y los sitios de 
redes sociales aún no se había presentado, un grupo de profesores y 
estudiantes de inglés de todo el mundo crearon Writing for Webheads 
para enseñar, interactuar y practicar inglés. Ahora bien, hoy en día, 
hay un creciente número de plataformas comerciales diseñadas es-
pecíficamente para el aprendizaje de cualquier área en las univer-
sidades del mundo y enseñanza y anunciados como comunidades 
de aprendizaje de ingeniería, licenciatura de técnicos, entre otros en 
línea.

Un posible enfoque que puede guiar a los investigadores universi-
tarios en estas decisiones en torno a realizar estudios etnográficos con 
comunidades en línea es netnografía. En este ensayo, ilustro cómo la 
netnografía, que originalmente era un método para investigación de 
mercado y consumo en línea, puede aplicarse para estudiar la cultura 
de las comunidades de enseñanza y aprendizaje en cualquier área en 
línea. 

Con esto, pretendo proporcionar explicaciones detalladas de la 
metodología, desafíos, decisiones y consideraciones que son distintas 
a la netnografía y que pueden beneficiar futuros estudios netnográfi-
cos en línea y comunidades de enseñanza. Concluyo con una discu-
sión de los posibles beneficios de la netnografía que otros enfoques, 
como el estudio de casos, no ofrecerían. Yo invito a los investigadores 
a considerar el uso de netnografía para comprender mejor la cultura 
de las comunidades de enseñanza y aprendizaje en línea.

   



Etnografía digital: un modelo de investigación en contextos virtuales
241    

Netnografía

A juicio de Celaya et al (2020), el término netnografía fue acuñado 
por Kozinets (1998) para referirse a un enfoque etnográfico y estudiar 
las comunidades en línea, un enfoque que también fue denominada 
etnografía en línea (expresión de Markham, 2005) o etnografía virtual 
(palabra usada por Hine, 2000). Si bien los dos últimos términos parecen 
permitir una combinación de enfoques etnográficos en línea y fuera 
de línea para llegar a una comprensión de fenómenos en línea, la net-
nografía es un enfoque que se lleva a cabo a través de medios com-
pletamente On-Line. 

Se debe decir que, un enfoque etnográfico, en opinión de Liccio-
ni (2022), se centra en compartir la cultura de grupos para encontrar 
patrones compartidos de creencias, valores y comportamientos entre 
los miembros de este grupo. El supuesto que guía la investigación etno-
gráfica es que cualquier grupo humano de personas que interactúan 
juntas por un período de tiempo hará evolucionar una cultura. Quiero 
agregar que, el etnógrafo se sumerge en la vida cotidiana de este 
grupo, y el método principal de recopilación de datos es la observa-
ción participante: el investigador se convierte en miembro del grupo a 
medida que participa en las actividades diarias del grupo y observa al 
grupo extensamente.

Para ello, el etnógrafo se desplaza al lugar donde trabaja y vive el 
grupo, y realiza un trabajo de campo, recopila una amplia variedad 
de materiales sobre este grupo (incluidas notas de campo y datos de 
archivo), realizar observaciones y entrevistar a personas de manera for-
mal e informal. Al final, el etnógrafo intenta comprender y transmitir su 
realidad [la del grupo] a través de Interpretación matizada, histórica-
mente curiosa y culturalmente fundamentada y descripción profunda 
de un mundo social que es familiar para sus participantes, pero extra-
ño para ellos.

Fuentes de datos en Netnografía

Similar a la etnografía, en un estudio netnográfico, los datos provienen 
principalmente de cuatro fuentes: datos de archivo, datos obtenidos, 
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entrevistas y notas de campo (Bonami et al., 2020). Datos de archivo, 
que permiten que estos no se vean afectados por las acciones del 
netnógrafo, puede presentarse en forma de páginas web y wikis, o co-
municación textual archivada ante el investigador entra en la comuni-
dad. Dichos datos de archivo proporcionan datos de observación fá-
ciles de obtener para el netnógrafo. También puede incluir elementos 
audiovisuales, gráficos, y datos fotográficos. 

Sin embargo, la gran cantidad de datos de archivo disponibles 
online presenta un desafío para el netnógrafo con respecto a la se-
lección, clasificación, limitación y análisis de los datos. Además de los 
datos de archivo, la netnografía también utiliza datos obtenidos de la 
comunicación asíncrona. Quiero agregar que, entre el investigador y 
los participantes (por ejemplo, publicaciones en un foro de investiga-
ción creado por el investigador, la comunicación por correo electróni-
co entre el investigador y los participantes y los comentarios a una en-
trada de blog creada por el investigador), o en forma de entrevistas.

Visión general de la investigación en universida-
des usando netnografía o en línea etnografía

Como ya se ha dicho sobre el arraigo de la netnografía, es impor-
tante decir que, en las universidades, este método ha sido utilizado 
como enfoque en las disciplinas de sociología, comunicación y an-
tropología, pero este mismo método investiga específicamente desde 
la metodología producida ampliamente en el campo del marketing 
(Liccioni, 2022). 

Aunque es un método de investigación cada vez más popular 
en otras disciplinas, la netnografía no parece ser tan popular todavía 
en el campo de la educación, aplicada lingüística o aprendizaje de 
idiomas asistido por computadora (CALL). Por ejemplo, O’Reilly et al. 
(2007) sugirieron que la netnografía se use como una forma de co-
nectar mega clases en educación de marketing con programas en 
grandes universidades.

Con base en Galindo (2019), estudió las publicaciones en un foro 
en línea diseñado para estudiantes de doctorado, investigando Las es-
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trategias de afrontamiento de los estudiantes ante la soledad y el aisla-
miento. Algunos estudios en la investigación de CALL durante la última 
década han nombrado a la etnografía en línea como la metodología 
de investigación, sin embargo, la mayoría de ellos no utilizaron partici-
pante observación donde el investigador se sumerge en la comunidad 
y participa en la comunidad como miembro. 

La netnografía como herramienta de 
investigación en contextos On-Line

La netnografía puede concebirse como un método del enfoque 
de investigación cualitativa en redes sociales. Adapta los métodos de 
la etnografía, está entendiendo la interacción social en contextos con-
temporáneos de comunicación digital. Puede pensar en la netnogra-
fía como un conjunto particular de acciones para investigar dentro y 
sobre las redes sociales (Prince, 2022). Lo que estos autores se refieren 
es que la netnografía es utilizada por etnógrafos cuando quieren reali-
zar estudios por internet relacionados con las redes sociales. 

Para realizar investigaciones con enfoque de la netnografía, el in-
vestigador debe considerar seis pasos que son similares a la etapa de 
la etnografía, el primero de ellos es el desarrollo de un plan de investi-
gación; seguidamente el investigador establece las entradas, recopi-
lación y triangulación de los datos; luego realiza el análisis e interpre-
tación de datos, para garantizar luego los estándares éticos, no puede 
dejar de realizar los informes sobre los hallazgos de la investigación y los 
conocimientos asociados.

Es importante acotar que, según Flores & Zaharía (2022), tanto la 
etnografía como la netnografía son naturalistas y discretas. Enfoques, 
interesados   en estudiar las prácticas sociales en su contexto cotidia-
no. Ambos se basan en la combinación de diferentes investigaciones 
y métodos, son metodológicamente flexibles y adaptables, no limitán-
dose a siguiendo procedimientos específicos, sino más bien permane-
ciendo abiertos a cuestiones que surjan del campo. Sin embargo, la 
netnografía difiere de la etnografía en algunos puntos cruciales. Desde 
una perspectiva de recolección de datos, sin embargo, requiere un 
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nuevo conjunto de habilidades debido a las especificidades de co-
municación mediada por computadora y su sitio de campo. Además, 
es mucho menos intrusivo que la etnografía tradicional porque permi-
te la invisibilidad del investigador. 

Observación participante en línea

La principal técnica de recopilación de datos para la netnografía es 
la observación participante en línea, este es un proceso de recopilar 
datos y tomar decisiones no solo antes de ingresar al campo, sino tam-
bién mientras se está en el campo y al salir del campo, todo esto trae 
desafíos en una netnografía de una comunidad tan distribuida con 
una larga historia compartida. 

Muchos investigadores que tienen poca o ninguna experiencia 
con los métodos en línea ahora están tratando de descubrir cómo 
mover los estudios que planeaban realizar en persona. Este conjunto 
de preguntas refleja su curiosidad sobre los métodos de recopilación 
de datos cualitativos que implican la observación.

Desde el punto de vista de Bracho et al. (2021), la diferencia en-
tre los tipos de observación en línea no siempre es dura y rápida. A 
veces, un observador participante puede dar un paso atrás para ver 
tendencias o culturas más amplias en un entorno en línea. A veces, un 
observador discreto puede organizar entrevistas en una organización 
que ha estado observando. Sin embargo, cuando se trata de ética y 
requisitos para acuerdos o consentimiento informado, señalo la distin-
ción entre preguntar o incitar a las personas a hablar (o escribir) sobre 
sus experiencias y ver (o leer) lo que podrían decir sobre sí mismos.

Ahora bien, un investigador que utiliza la observación participante 
puede estar en contacto con el que anfitriona una discusión en línea 
para requerir permiso e intervenir en el grupo como participante, se-
gún la naturaleza del grupo y del estudio, el investigador puede reve-
lar o no que está recopilando datos como participante del grupo. El 
observador participante en línea puede publicar información sobre el 
estudio y un protocolo de consentimiento de aceptación o exclusión. 
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Entrevistas en línea

Los estudios que utilizan datos recopilados a través de entrevistas en lí-
nea siguen pasos y pensamientos fundamentales involucrados en cual-
quier investigación, así como en aquellos más específicamente con la 
investigación de entrevistas cualitativas, entonces agregue una dimen-
sión importante: la tecnología, cuando el investigador, la interacción 
entre él y el participante se produce a través de Comunicaciones Me-
diadas por Computadora (CMC), la tecnología es más que un simple 
medio transaccional. Las cualidades humanas tan importantes para 
entrevistar comunicaciones se experimentan de manera diferente; la 
tecnología delimita la forma de la comunicación de manera tanto sutil 
y evidente. 

Dice Cisneros et al (2022), que, algunas tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones (TIC) permitir una gama completa de inter-
cambio visual y verbal. Algunas TIC, como videoconferencia, permitir 
una entrevista que se parezca mucho el vaivén natural de la comuni-
cación cara a cara, incluidas las señales verbales y no verbales, las en-
trevistas en línea o las entrevistas electrónicas, consulte las entrevistas 
en profundidad realizadas con los CMC. Si bien cualquier TIC se puede 
utilizar para entrevistas en línea, el enfoque aquí está en los tipos de 
tecnologías de comunicación que permiten el diálogo en tiempo real 
entre investigadores y participantes. Las entrevistas en línea se utilizan 
para fines primarios a través de Internet.

En este mismo orden, las entrevistas en líneas se utilizan para re-
copilar datos originales a través de la Internet con la intención de so-
meterlos a análisis para aportar nueva evidencia en lo que se refiere a 
una pregunta de investigación específica (Hernández & Duana, 2020); 
además agregan estos autores que, en la entrevista en línea se usan 
documentos o información existente, que son fuentes encontradas en 
línea. Además, son definidas como entrevistas académicas en línea 
que se llevan a cabo de acuerdo con las pautas de investigación éti-
ca; los participantes verificables de la investigación dan su consenti-
miento informado antes de participar en cualquier entrevista.
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Proceso Metodológico de la Investigación en 
Contextos Virtuales

1. Selección de la comunidad virtual y delimitación temporal

Pueden definirse como un sitio web o una plataforma de software que 
se enfoca en crear y mantener relaciones. Facebook, Twitter y MySpa-
ce, Foros, Salas de Chat, Blogs, donde se puede trabajar con los instru-
mentos de las encuestas, entrevistas, focus groups online, grupos de dis-
cusión virtuales, incluso investigación longitudinal, ahora bien, con estos 
sitios, a menudo se crea un perfil o una cuenta y se agregan los sujetos 
actores que van a ofrecer toda la información referida a la temática 
que se está investigando. Para seleccionar la comunidad virtual para el 
trabajo investigativo, se deben considerar las siguientes caracteristicas 
según Bolaño et al (2021) sentido de pertenencia, participación activa 
y pasiva, sentido de responsabilidad y valores comunes.

Ahora bien, se debe decir que, las comunidades virtuales siempre 
van a prosperar en la sociedad de las redes porque la tecnología de 
la información (TI) juega un papel importante. En el caso de Martínez 
(2022), este papel se considera en muchos niveles diferentes (econo-
mía, relaciones sociales, etc.). Los medios pueden ser estudiados por la 
teoría social y sus posiciones clásicas más importantes (Estrada, 2019), 
lo mismo se puede hacer con la web 1.0, 2.0 y 3.0, agrego que, el 
ambiente de aprendizaje no debe verse como un objeto neutro en el 
perfeccionamiento educativo de los estudiantes, porque siempre se 
aprende en un contenido.

2. Definición de objetivos y/o propósitos

En el caso del enfoque cualitativo, el investigador va a desarrollar unos 
propósitos, esto se refiere a describir e interpretar cuestiones o fenó-
menos de manera sistemática desde el punto de vista del individuo 
o la población que se estudia, y generar nuevos conceptos y teorías. 
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Para Bracho et al. (2021), una declaración de propósito debe centrarse 
en una sola idea o concepto, con una definición amplia de la idea o 
concepto. 

Agrega la autora citada que, el propósito de una investigación se 
logra mediante la formulación de hipótesis cualitativas, la recopilación 
de datos, el análisis, etc. En el caso de la investigación cuantitativa, 
dice que los objetivos específicos del estudio de investigación, brindan 
a los lectores una comprensión precisa y concreta de los hallazgos, el 
propósito de la investigación y sus características. 

3. Caracterización de sujetos actores

Son representativos de la situación de investigación, según Bracho et 
al. (2021), el investigador los elige porque cumplen ciertos requisitos en 
un determinado escenario educativo o comunidad, son vistas también 
como las personas que harán parte de la investigación, se prefieren 
también porque cumplen ciertos requisitos que, en el mismo contexto 
educativo o en la misma población, no cumplen otros miembros del 
grupo o comunidad. Son utilizados principalmente en la investigación 
con enfoque cualitativo. En este apartado de la investigación cualita-
tiva se debe definir: a) Los criterios de selección del lugar de estudio e 
informantes. b) El tipo de muestreo y las etapas utilizadas.

4. Preparación del trabajo de campo en internet

Una vez que el investigador haya escogido la comunidad virtual con 
la que va a trabajar y haberse planteado los propósitos u objetivos de 
la investigación, procede a la escogencia de los sujetos actores y de 
allí planifica el recorrido de su trabajo de campo, es decir, comienza 
a aplicar las técnicas que le permitirán conocer la realidad problema. 
Según Hernández & Duana (2020), en general, los instrumentos se de-
finen primero para registrar mediciones que luego se interpretarán, 
compararán o combinarán para probar hipótesis. En la investigación 
cualitativa, el ir y venir de los ensayos a los hechos y viceversa, es parte 
del proceso de creación de datos etnográficos o en diálogo social con 
el sujeto de estudio.
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Diseños Emergentes En Línea

I. Diseños basados en la observación

Plantea Azuero (2019), la investigación observacional es un método de 
investigación en el que los participantes y los fenómenos son observa-
dos en sus situaciones más productivas. Esto permite a los investigado-
res ver cómo sus sujetos toman decisiones y responden a situaciones 
en su entorno, a diferencia de un entorno estructurado como un la-
boratorio de investigación o un grupo de enfoque. Debo decir que, 
los diseños de estudios observacionales incluyen diseños ecológicos, 
transversales, de casos y controles, de casos cruzados, retrospectivos y 
prospectivos de cohortes.

Es menester decir que los diseños de estudios observacionales tie-
nen la clara ventaja de permitir a los investigadores explorar respuestas 
a preguntas en las que un ensayo controlado aleatorio no sería ético. 
Y para agregar al estudio de investigación, generalmente se trata del 
efecto del tratamiento en los sujetos, el papel del sujeto en el grupo de 
tratamiento y el grupo de control no está bajo el control del investigador.

II. Diseños basados en la interacción

Estos diseños se centran, según Azuero (2019), en el momento en que 
un usuario interactúa con un producto y su objetivo es mejorar la expe-
riencia interactiva. Para los diseñadores de UX (experiencia del usua-
rio), el momento de la interacción es solo una parte del viaje que atra-
viesa un usuario cuando interactúa con un producto. Es importante 
decir también que este tipo de diseño es donde el enfoque del pro-
yectista ir más allá de los bloques de construcción para incluir cómo 
interactuarán los usuarios. Por lo tanto, el escrutinio minucioso de las 
necesidades, limitaciones y contextos de los usuarios, permitiendo a los 
diseñadores personalizar la salida para satisfacer demandas precisas.
El proceso de diseño de interacción es lo que utilizan los diseñadores 
para crear soluciones centradas en las necesidades, los objetivos y el 
comportamiento de los usuarios cuando interactúan con los produc-
tos y determina cómo las personas interactúan con las computadoras 
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y las comunicaciones. Este es un tema de profunda importancia eco-
nómica y cultural. El diseño de interacción determina el valor de un ser-
vicio de comunicación para sus usuarios y la calidad de la experiencia 
que tienen al usarlo. 

III. Diseños basados en la interpretación

El diseño de interpretación, según Azuero (2019), es la creación planifi-
cada de entornos que comunican información, ideas y mensajes a los 
visitantes. Los diseñadores buscan involucrar a los visitantes a través de 
modos sensoriales, cognitivos y cinestésicos, los visitantes co-crean su 
experiencia a través de conocimientos previos, motivaciones y accio-
nes. Podría agregar que la interpretación es el acto de explicar, repetir 
o mostrar la comprensión de algo. Una persona que traduce un idioma 
se llama intérprete porque explica lo que alguien está diciendo a al-
guien que no lo entiende.

Parafrasear es el acto de explicar, repetir o mostrar tu propia com-
prensión de algo. Una persona que traduce un idioma se llama intér-
prete porque explica lo que alguien está diciendo a alguien que no lo 
entiende. Para Sánchez (2019), los métodos de interpretación de datos 
permiten a los investigadores dar sentido a los datos recopilados, anali-
zados y presentados. Los datos, cuando se recopilan sin procesar, pue-
den ser difíciles de entender para el lego, por lo que los investigadores 
deben desglosar la información recopilada para que otros puedan en-
tenderla.

Reflexión final 

La netnografía, la observación participante y la entrevista en línea tu-
vieron varios beneficios, es importante comprender está metodológi-
ca para la investigación en el contexto de la educación universitaria. 
Por eso, invito a otros investigadores universitarios a considerar el uso 
de un enfoque netnográfico a través de la observación participante 
y la entrevista en línea de las culturas que surgen en el aprendizaje de 
cualquier disciplina o área en línea y comunidades docentes, y averi-
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guar cómo estas culturas median el aprendizaje y el desarrollo de los 
docentes. Es de saber que, la observación participante ayuda captu-
rar las experiencias vividas y el pensamiento de los miembros desde 
una perspectiva interna, que no sería accesible para el investigador 
utilizando otros métodos.

La netnografía me permitió experimentar la comunidad y sus múl-
tiples sitios y actividades desde la perspectiva de un participante. 
Cuando la investigación en línea es llevada a cabo con un enfoque 
de observación no participante utilizando un estudio de caso diseño, 
el investigador no obtiene esta experiencia de primera mano, ni utiliza 
el beneficio de las notas de campo. Únicamente, a través de tal par-
ticipación y notas de campo, es un verdadero abordaje etnográfico 
realizado, ayuda al investigador universitario a descubrir experiencias 
de otros que no son visibles o fácilmente identificables. En las comuni-
dades en línea, es particularmente difícil entender las experiencias de 
los merodeadores, ya que no son visibles para otros miembros de la 
comunidad.
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Resumen 

En el mundo actual, los sistemas educativos, deben reunir diversas ca-
racterísticas para llegar a ser exitosos, la educación cumple con tres 
funciones específicas: la social-cultural, la política y la axiológica, las 
cuales inducen al educando actual a formarse para la vida en un 
mundo interconectado. La introducción de las tecnologías lleva a la 
implementación de nuevos modelos educativos, implica multiplicidad 
de elementos generadores de transformaciones a través de la meto-
dología de investigación educativa desde la netnografía, la actividad 
online permite promover la comprensión de las señales culturales de 
esferas sociales. La conectividad forma parte de la cotidianidad edu-
cativa para desarrollar las actividades académicas cotidianas, lo cual 
destaca la importancia de los servicios digitales y los recursos tecnoló-
gicos que ofrece la actividad virtual y el procesamiento de contenidos 
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científicos. El objetivo del estudio fue describir la metodología de la 
investigación educativa desde la netnografía. las conexiones virtuales 
propician cada día más la interacción entre los seres humanos y por 
esa misma característica especial que posee, como idiosincrasias, cul-
turas, valores, ideologías todas diferentes unas de las otras, debemos 
tener claro entonces que la organización educativa por encima de 
todo, es un ente social.

Palabras clave: educación, netnografía, axiología.

Abstract

In today’s world, educational systems must meet various characteris-
tics to become successful, education fulfills three specific functions: so-
cial-cultural, political and axiological, which induce the current student 
to train for life in an interconnected world. The introduction of techno-
logies leads to the implementation of new educational models, implies 
a multiplicity of elements that generate transformations through the 
methodology of educational research from netnography, online acti-
vity allows promoting the understanding of the cultural signals of social 
spheres. Connectivity is part of everyday education to develop daily 
academic activities, which highlights the importance of digital services 
and technological resources offered by virtual activity and the proces-
sing of scientific content. The objective of the study was to describe 
the methodology of educational research from netnography. Virtual 
connections foster more and more interaction between human beings 
and due to that same special characteristic that it possesses, such as 
idiosyncrasies, cultures, values, ideologies, all different from each other, 
we must be clear then that the educational organization above all, it is 
a social entity.

Keywords: education, netnography, axiology.
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Introducción

En el mundo actual, los sistemas educativos, deben reunir diversas ca-
racterísticas para llegar a ser exitosos, tales como: calidad, pertinen-
cia, creatividad, identidad, solidaridad y cooperación, entre otras, lo 
cual es imprescindible para lograr la integración axiológica que de-
mandan los pueblos que desean un sistema social consustanciado en 
la paz, la libertad y la democracia.

Es decir, se requiere de una educación basada en valores y cali-
dad, para formar el talento humano que contribuya con el crecimien-
to y producción del sistema económico y social. En el marco de los 
anteriores señalamientos, los principios axiológicos llegan a convertirse 
en elementos importantes del sistema educativo, por cuanto ello invo-
lucra una serie de factores que convierten la enseñanza y el aprendi-
zaje en un compromiso ineludible de la sociedad.

Es importante acotar que la actividad social y la educación como 
parte de ellas,  tiene como objetivo promover las transformaciones so-
ciales y dar respuestas a los  problemas específicos que se  presentan  
en el seno de las comunidades, para lo cual es necesaria  la participa-
ción de sus miembros.

Se entiende el conocimiento como un proceso social, en virtud de 
que se aprende en la interacción con el grupo, la sociedad, el entor-
no social, histórico y cultural. Para ello es necesario considerar diversos 
elementos y relaciones que conforman la estructura del sistema virtual 
y  su entorno.

En este sentido la netnografía, se constituye en un proceso meto-
dológico fundamental para el fomento de investigaciones online para 
promover la comprensión de las señales culturales de esferas sociales. 
La conectividad forma parte de la cotidianidad educativa para de-
sarrollar  las actividades académicas cotidianas, lo cual destaca la 
importancia de los servicios digitales y los recursos tecnológicos que 
ofrece la actividad virtual  y el procesamiento de contenidos científi-
cos  para el desarrollo de la sociedad  y su influencia en la generación 
y transmisión de conocimiento 
. 
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Fundamentación teórica

La educación constituye el proceso de formación de las personas   
dentro de la sociedad, la asimilación de experiencias de aprendiza-
je le prepara para la vida en comunidad, de allí la importancia de 
conocer sus implicaciones, sus tendencias y su carácter exclusivo de 
ciencia, que busca fortalecer los conocimientos del ser humano con 
basamentos de interés social, cultural, filosófico, axiológico, entre otros, 
que coadyuvan en su preparación pedagógica- ontológica- episte-
mológica, lo cual es posible lograr a partir de los diversos enfoques so-
cioeducativos y económicos de la realidad impuesta por la sociedad 
que le rodean.

De esta manera, el proceso educativo posibilita analizar las carac-
terísticas generales, contradicciones, desarrollo y cambios suscitados 
en la sociedad a lo largo de la historia, lo cual ayudan a conocer los 
orígenes y el devenir del mundo.  En este sentido, el papel de las institu-
ciones educativas en relación a enseñar a usar el conocimiento, para 
el desenvolvimiento en la vida, así como su labor de conservación, de-
sarrollo y continuidad de la especie humana, le dan a las organizacio-
nes académicas, la misión de formar al ciudadano que requiere cada 
país en su progreso. 

Para ello, la educación cumple con tres funciones específicas: la 
social-cultural, la política y la axiológica, las cuales inducen al edu-
cando actual a formarse para la vida en un mundo interconectado 
“Siendo así, la investigación reciente sobre esta materia es más prolija 
sobre otras temáticas, abordando mayoritariamente los medios digita-
les en tanto que espacios para la comunicación interpersonal” (Can-
dale, 2017).

Por lo tanto, las instituciones educativas están en el deber de com-
pensar las carencias generalizadas en la sociedad respecto al saber, la 
cultura y los valores a fin de minimizar las desigualdades entre los diver-
sos grupos humanos, ya que los mismos en la actualidad, constituyen 
principios orientadores del comportamiento humano. Por lo tanto, me-
recen especial atención, por cuanto son necesarios para el desarrollo 
del ciudadano, de la sociedad y su progreso.
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 Nos enfrentamos con la necesidad de reconstruir el pensamien-
to “llegando a ser productores colaborativos en un mundo (virtual y 
real) socialmente compartido de creación y producción cultural” (Díez 
y Díaz, 2018). Su reconstrucción implica transformaciones considerables 
en los planos de la educación, la política, la economía, la justicia y 
la organización social y las relaciones entre humanos y de humanos 
con el entorno. Sería un desatino para la humanidad ignorar por más 
tiempo las restauraciones epistemológicas que suceden en las ciencias 
humanas y sociales, en cuanto al proceso de construcción de saberes 
se refiere. 

En tal sentido, el ciudadano del nuevo milenio, está modificando 
sus valoraciones en relación consigo mismo y con su medio social, ma-
nifestando su comportamiento en el entorno en el cual se desenvuel-
ve.   Es por ello que el proceso educativo deberá velar para que no se 
pierda esa razón que lo hace imprescindible para el desarrollo huma-
no.  De acuerdo con lo expuesto, se puede inferir que el cambio sólo 
se logra a través del sistema educativo, ya que es el ser humano quien 
está capacitado para transformar su realidad, tal reconocimiento le 
permite ver a los otros como iguales produciéndose así el bienestar 
colectivo.

Debido a lo antes señalado, La Declaración de los Derechos Hu-
manos, constituye un aporte de sociedad moderna para concretar 
el desarrollo de los pueblos, aunque aún faltan muchos países que 
comprendan el significado del compromiso social y reconozcan la 
dignidad humana de los que comparten las esperanzas y los sueños 
de ser felices, de alcanzar el desarrollo y el bienestar-fin último de la 
humanidad. 

Ruiz y Aguirre (2015) señalan que la etnografía virtual resulta ade-
cuada y muy oportuna porque ayuda a comprender desde la visión 
de los participantes cómo viven sus procesos de enseñanza apren-
dizaje y cómo experimentan las interacciones entre pares y con los 
docentes mediados por la tecnología.” La utilización de plataformas 
digitales es una manera innovadora de asumir la enseñanza y la investi-
gación educativa.  Desde esta perspectiva, la educación se considera 
un bien en tanto que conduce a las personas durante toda su vida, a 
una constante búsqueda del conocimiento y le permite un desarrollo 
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integral.  Lo antes señalado, hace ver al investigador, la trascendencia 
del estudio de la integración tecnológica dentro de la educación, por 
cuanto  la misma se deriva de las costumbres, creencias, cultura de los 
pueblos, imponiéndose la conciencia moral de estos elementos.

En este mismo orden de ideas, la función axiológica de la educa-
ción,  parte de la idea de que las personas a través de sus experien-
cias aprenden y de este aprendizaje surgen guías de conducta, que 
direccionan su vida, lo cual constituyen los llamados valores, los cua-
les se originan al reflexionar acerca de los hechos y acontecimientos 
sucedidos diariamente, los cuales van trascendiendo en el tiempo y 
de generación en generación, Los medios digitales son contextos de 
participación-información político (congosto, 2014) siendo importante 
adaptar aquellos que sean favorables a los nuevos cambios sociales, 
como la igualdad, la democracia, la libertad de pensamiento, la jus-
ticia, la paz entre otros, conducentes a elevar la calidad de vida y a 
enaltecer la condición humana.

En el nuevo modelo de relaciones virtuales, el conocimiento juega 
un papel fundamental, debemos aprender de la naturaleza, su mane-
ra de organización, asociación y equilibrio, destacando  las realidades 
básicas de la vida, con el objetivo de educar para la sostenibilidad, 
recordando que somos miembros de una comunidad de vida interde-
pendiente, con diversidad de formas de vida y culturas. 

De acuerdo con las ideas anteriores, es importante resaltar el obje-
tivo de la Axiología como rama de la Filosofía que estudia la naturale-
za de los valores, así como los juicios valorativos, el hombre sólo conoce 
fenómenos y los fenómenos sólo existen en tanto son constituidos en 
el proceso humano de conocimiento; o sea, todo lo que sabemos y 
podemos llegar a saber se refiere a fenómenos y no a entes objetivos 
(Toledo,  2009)

Teniendo en cuenta, las premisas analizadas, se puede determi-
nar que el fomento de los valores de igualdad, solidaridad, diversidad, 
paz, funcionabilidad, son importantes para el desarrollo de los pueblos, 
estos coadyuvan a la adecuación de los programas educativos. Una 
de las intenciones que se manejó en los últimos tiempos en cuestión 
educativa, es proporcionar la igualdad en los pueblos para la forma-
ción de los estudiantes, haciendo valer sus derechos en un sistema de 
calidad y congruente con la sociedad.
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Dentro de esta perspectiva, el carácter evolutivo de la concep-
ción de derecho a la educación implica que siempre habrá un de-
bate académico y un conflicto político sobre cómo definir en cada 
época y para cada sociedad los alcances prácticos del derecho a la 
educación. De esta forma, la visión contemporánea de la educación, 
se sustenta en tres dimensiones, a saber: Derecho a la escolaridad, al 
aprendizaje y el derecho a un trato digno y a condiciones de igualdad 
de oportunidades (UNESCO, 2008).

 Lo antes descrito, fue analizado por primera vez en la Conven-
ción de Jomteim (1998), donde se originó la “Declaración Mundial de 
la Educación para Todos”, quedando establecida la necesidad de 
que todos los niños, jóvenes y adultos tuvieran acceso a la educación, 
satisfacción de sus necesidades básicas de aprendizaje y de partici-
pación social. Lo que hace ver el valor axiológico de esta declaración 
y su trascendencia a nivel mundial.

 Lo antes señalado, fue corroborado en el Marco de Acción en 
Dakar (2012), reafirmándose la Educación para Todos”,. Siendo algunos 
de ellos, el mejoramiento y la protección de la educación de la prime-
ra infancia, acceso a la enseñanza primaria y secundaria. Así como 
el mejoramiento cualitativo de la educación, garantizando además 
elevar la calidad. 

 No obstante, según el informe para América Latina y el Caribe 
(UNESCO 2013), indican que, a pesar de los diversos avances en edu-
cación durante la década del 2000, aún persisten en determinadas 
regiones elevados niveles de inequidad y pobreza que dificultan el al-
cance de una integración y unificación de parámetros educativos de 
calidad. Del Fresno (2011) “refiere que el ciberespacio se ha constituido 
en un escenario potenciador de nuevas y múltiples relaciones intersub-
jetivas establecidas a distancia”. En este sentido, el proceso educativo, 
representa una herramienta eficaz para que el ser humano desarrolle 
habilidades para crear y aplicar estrategias transformadoras efectivas, 
propicie cambios en su vida y en general, mejore su condición y el en-
torno social. En virtud de lo expuesto, los actores escolares, deben estar 
adecuadamente preparados para el ejercicio eficiente de su cargo, 
la experiencia profesional no es suficiente para lograr efectividad en 
el desempeño de sus tareas. “Todo conocimiento tiene un sujeto, pues 
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se da siempre en un sujeto activo, y, por tanto, todo conocimiento será 
también y siempre subjetivo, personal” (Martínez, 2004)

 En este orden de ideas, el sistema educativo debe manejar un 
conocimiento profundo ante la sociedad naciente en donde es nece-
sario que los especialistas, preparados sistemáticamente en la ciencia, 
diseño y administración, ponen a su disposición técnicas y procedi-
mientos que aumenten destrezas y habilidades educativas.  En la bús-
queda de construcción planificación efectiva, en donde de paso a la 
participación ante las habilidades y conocimientos, que le correspon-
de ejecutar en el centro educativo. 

 El responsable de la gestión educativa debe tener habilidades 
para analizar las variables contundentes que corresponden con situa-
ciones específicas, habilidades para crear, inventar y aplicar las estra-
tegias que sean más efectivas, debe conocer las teorías educativas de 
cambio, la axiología de la gestión educativa, debe propiciar su cam-
bio personal y el de quienes asisten a la institución. Por lo tanto, vale 
decir, que los docentes deben tener una formación adecuada para la 
función que ejercen en la organización educativa y una preparación 
para hacer frente a las innovaciones que continuamente se producen 
en el ámbito de la vida escolar. 

El ser humano, por naturaleza, es un ser social o asociable, es decir, 
no hemos nacido para vivir solos o reproducirnos solos, necesitamos 
de otras personas tanto para vivir como para desarrollar nuestra inte-
gridad humana; y por esa misma característica especial que posee, 
como idiosincrasias, culturas, valores, ideologías todas diferentes unas 
de las otras, debemos tener claro entonces que la organización edu-
cativa por encima de todo, es un ente social, que amerita ser aborda-
do a través de minuciosos estudios. La fenomenología es el estudio de 
los fenómenos tal como son experimentados, vividos y percibidos por 
el hombre (Martínez, 137)

Esta consideración de la organización como sistema colectivo que 
se configura y evoluciona en un contexto, en buena medida social, 
hace de las organizaciones educativas un fenómeno artificial resulta-
do de un diseño en el que tiene pleno sentido el análisis de los grupos 
que contribuyen a su constitución y desarrollo.



Etnografía digital: un modelo de investigación en contextos virtuales
260    

En un mundo donde muchos de los valores, tradicionales andan 
en crisis y en el que no pocas identidades se tambalean, resulta de cru-
cial importancia indagar en los estrechos vínculos que con estos pro-
cesos guarda la educación y develar la medida en que ésta permite 
sortear la crisis de valores o favorecer el resguardo de las identidades. 
Siempre y cuando asumamos como necesario lo uno y lo otro, cues-
tión que también valdría la pena abordar por no existir total acuerdo 
al respecto; el curso de estas reflexiones permitiría tal vez establecer 
algunas líneas y normas metodológicas que tiendan favorecer el cum-
plimiento de estas funciones por parte del proceso educativo. 

De esta forma, la netnografía  trasciende a nuevas  forma de in-
terpretar  la realidad y todo su dominio de acción, tomando en cuen-
ta la inexistencia de la verdad absoluta y  que el aprendizaje no es 
lineal, se requiere abordar nuevas dimensiones de entendimiento, ca-
paz de considerar que la realidad está  formada por diferentes as-
pectos de interrelación entre el sujeto y el objeto del  conocimiento, 
que los conecta en una dinámica de la que surge el conocimiento, 
permitiendo generar puntos de convergencia  en vez de trazar límites 
de separación.

Es necesario construir una organización social fundamentada en 
el trabajo creativo y la interrelación entre iguales, para garantizar el 
desarrollo sostenible de los recursos y la humanidad, por tal motivo 
es de vital importancia impulsar procesos de investigación en todos 
los espacios de interacción, fábricas, campos, comunidades, en los 
que se debata de manera integral y holística los aspectos económi-
cos, morales, políticos, ecológicos, sociales. Que permitan vivir nuevas 
experiencias y adquirir aprendizajes para ir trasformando la realidad.

La hegemonía del gran paradigma cartesiano, ha impulsado 
la destrucción de los conjuntos y las totalidades, estableciendo se-
paración entre sujeto y objeto, alma y cuerpo, calidad y cantidad, 
sentimiento y razón, ser humano y naturaleza humana, interioridad y 
exterioridad, el yo y el otro, separando el lazo inseparable entre el ob-
servador y lo observado, lo objetivo y subjetivo. 

No podemos pensar más en hechos aislados, pues sabemos que 
existe una armonía intrínseca en el universo, una conexión fundamen-
tal donde cada elemento complejo, tiene que considerar el funcio-
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namiento del todo, es así como el aprendizaje, en una relación trans-
compleja, interactúa integrado con el medio físico, social y cultural. Un 
conocimiento liberador con el que se pretende activar al ser humano 
para que pueda conducirse en la sociedad asumiendo con respeto, 
libertad, armonía y dignidad su propia vida. 

 Nos enfrentamos con la necesidad de reconstruir el pensamiento. 
Su reconstrucción implica transformaciones considerables en los pla-
nos de la educación, la política, la economía, la justicia y la organiza-
ción social y las relaciones entre humanos y de humanos con el entor-
no. Sería un desatino para la humanidad ignorar por más tiempo las 
restauraciones epistemológicas que suceden en las ciencias humanas 
y sociales, en cuanto al proceso de construcción de saberes se refiere. 
Esto pasa por comprender la metodología de la investigación educa-
tiva desde la netnografía. 

Habría por tanto que redefinir el quehacer del conocimiento en 
función de sistemas transcomplejos, dejando de lado la trivialidad que 
los arropa y por ende los fragmenta; sistemas que permitan operar en 
realidades verdaderas, donde las personas puedan construir su propia 
vida como parte del cosmos, colocándose como el principal desafío 
para la investigación científica, apropiándose de las herramientas vir-
tuales como medio fundamental de romper barreras de conocimiento

En el nuevo modelo de relaciones transcomplejas, el conocimiento 
juega un papel fundamental, La naturaleza humana tiende a juntarse 
en grupos de individuos que colaboran para superar las dificultades 
del entorno compartiendo información.” (Redondas, 2003) recordan-
do que somos miembros de una comunidad de vida interdependiente, 
con diversidad de formas de vida y culturas. 

Los seres humanos, deben dejar de ser vistos aisladamente, la vida 
es sostenible únicamente a través de los procesos de interdependen-
cia que se establece entre los diversos componentes de un todo. La 
humanidad está inmersa en una amplia red de relaciones, lo que im-
plica que todos estamos interconectados y todos los seres vivos so-
mos interdependientes unos con otros.  La internet propicia redes de 
relaciones virtuales que permiten conexión contante y continua entre 
personas de diferentes dimensiones. “Es el surgimiento y crecimiento 
de estas nuevas agrupaciones sociales del ciberespacio lo que ha re-
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querido una remodelación del método etnográfico para captar estas 
formas de socialización constituidas en el entorno digital (De Vargas 
& Frota, 2017).

El conocimiento debe ser concebido como un proceso transcom-
plejo de construcción colectivo, que garantice el bienestar del en-
torno social a través de los principios de cooperación, solidaridad y 
reciprocidad, para ello es necesario un cambio de perspectiva, con 
la finalidad de lograr la integralidad del conocimiento y propiciar un 
pensamiento complejo y transdisciplinario. 

Dentro de este contexto, la perspectiva transcompleja, no puede 
ser una instancia más de disociación cognitiva, ahora centrada en el 
sujeto, sino más bien un enfoque epistemológico que concibe al cono-
cimiento como un fenómeno relacional indisociable, donde el sujeto 
y su entorno se organizan mediante una interrelación de saberes mul-
tidisciplinar. 

Es necesario  promover un aprendizaje realmente significativo que 
traspase las fronteras del aula y para ello es necesario que el docen-
te incorpore estrategias de enseñanza virtuales como una manera 
de fortalecer y fomentar el aprendizaje pertinente y de utilidad social 
(Díaz, Mármol, Piñero y Cejas, 2021).De esta forma, la epistemología 
trasciende a nuevas  forma de interpretar  la realidad y todo su domi-
nio de acción, tomando en cuenta la inexistencia de la verdad ab-
soluta y  que el aprendizaje no es lineal, se requiere abordar nuevas 
dimensiones de entendimiento transdisciplinario, capaz de considerar 
que la realidad está  formada por diferentes aspectos de interrelación 
entre el sujeto y el objeto del  conocimiento, que los conecta en una 
dinámica de la que surge el conocimiento, permitiendo generar pun-
tos de convergencia  en vez de trazar límites de separación. 

Es necesario construir una organización social fundamentada en 
el trabajo creativo y la interrelación entre iguales, para garantizar el 
desarrollo sostenible de los recursos y la humanidad, por tal motivo 
es de vital importancia impulsar procesos de investigación en todos 
los espacios de interacción, fábricas, campos, comunidades, en los 
que se debata de manera integral y holística los aspectos económi-
cos, morales, políticos, ecológicos, sociales. Que permitan vivir nuevas 
experiencias y adquirir aprendizajes para ir trasformando la realidad. 
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“La netnografía irrumpe con fuerza como una ruta metodológica in-
sospechada para el abordaje de los aspectos culturales” (Fernández y 
Morán, 2014) y las trasformaciones educativas. 

El objetivo es reinterpretar la existencia humana, preparar a la po-
blación para que sea capaz de asumir de forma responsable su co-
metido como agente de cambio social, sustituyendo los viejos valores 
del individualismo, el parcelamiento de la realidad y el pensamiento 
limitado, por los valores del paradigma de la complejidad, que pro-
mueva humanidad, solidaridad, integración, amor, donde el uno se 
reconozca en el otro.

Estas iniciativas se muestran esperanzadoras, ante la necesidad de 
la formación de ciudadanos sensibles, solidarios y comprometidos con 
el entorno social y natural, y sobre todo conscientes de la  vida y su res-
ponsabilidad personal,  social, ecológica,  sistémica y transcompleja,  
recordando que no estamos solos en el mundo, sino por el contrario  
solo somos un componente más del cosmos, compuesto de múltiples 
universos.

Hemos ido gestando una nueva conciencia para comprender y 
replantear la condición humana y nuestra compleja situación en el 
planeta. Esa nueva conciencia es un reclamo en nuestra labor como 
investigadores, la urgente necesidad de cambiar paradigmas. Estamos 
reaprendiendo que podemos dirigirnos al conocimiento sin una meta 
rígida y definida de antemano.

El escoger la aventura de reaprender exige de nosotros mucha dis-
posición a prestar atención a la simplicidad de los detalles de todas las 
cosas que nos rodean y el estar dispuestos a lanzarnos al vacío cuando 
nos enfrentamos a situaciones de incertidumbre y caos, lo cual de-
manda de cada uno creatividad, tolerancia y respeto a la diversidad. 
Esta actitud está relacionada con la apertura hacia lo nuevo, lo des-
conocido y lo incierto. El aprender a aprender nos permite ser multipli-
cadores de energía planetaria, propiciando los efectos de resonancia 
en los diferentes ámbitos de la interacción. Nos vemos involucrados en 
una dinámica de apertura hacia el otro, al diferente, a lo diverso, a lo 
complejo y transcomplejo.
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Reflexiones finales 

El ser humano, por naturaleza, es un ser social o asociable, es decir, 
no hemos nacido para vivir solos o reproducirnos solos, necesitamos 
de otras personas tanto para vivir como para desarrollar nuestra inte-
gridad humana; las conexiones virtuales propician cada día mas la 
interacción entre los seres humanos y por esa misma característica es-
pecial que posee, como idiosincrasias, culturas, valores, ideologías to-
das diferentes unas de las otras, debemos tener claro entonces que la 
organización educativa por encima de todo, es un ente social. 

Esta consideración de la organización como sistema colectivo que 
se configura y evoluciona en un contexto, en buena medida social, 
hace de las organizaciones educativas un fenómeno artificial resulta-
do de un diseño en el que tiene pleno sentido el análisis de los grupos 
que contribuyen a su constitución y desarrollo.

En un mundo donde muchos de los valores, tradicionales andan en 
crisis y en el que no pocas identidades se tambalean, resulta de crucial 
importancia indagar en los estrechos vínculos que con estos procesos 
guarda la educación y develar la medida en que ésta permite sortear 
la crisis de valores o favorecer el resguardo de las identidades.

Hemos ido gestando una nueva conciencia para comprender y 
replantear la condición humana y nuestra compleja situación en el 
planeta. Esa nueva conciencia es un reclamo en nuestra labor como 
investigadores, la urgente necesidad de cambiar paradigmas. Esta-
mos reaprendiendo que podemos dirigirnos al conocimiento sin una 
meta rígida y definida de antemano.

El escoger la aventura de reaprender exige de nosotros mucha dis-
posición a prestar atención a la simplicidad de los detalles de todas las 
cosas que nos rodean y el estar dispuestos a lanzarnos al vacío cuan-
do nos enfrentamos a situaciones de incertidumbre y caos, lo cual de-
manda de cada uno creatividad, tolerancia y respeto a la diversidad. 
Esta actitud está relacionada con la apertura hacia lo nuevo, lo des-
conocido y lo incierto. El aprender a aprender nos permite ser multipli-
cadores de energía planetaria, propiciando los efectos de resonancia 
en los diferentes ámbitos de la interacción. Nos vemos involucrados en 
una dinámica de apertura fundamentada en la netnografía y dirigida 
hacia el otro, al diferente, a lo diverso, a lo complejo y transcomplejo.
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Resumen 

La netnografía es un enfoque para estudiar comunidades y culturas en 
línea desde el área de la educación, para llegar a una comprensión 
etnográfica. Basándonos en nuestras propias experiencias y elecciones 
metodológicas en una netnografía de una comunidad en línea multi-
sitio de práctica de los docentes de cualquier disciplina pedagógica y 
andragógica, conocida por su trabajo de campo que ilustra cómo las 
prácticas pedagógicas y andragógica etnográficas cambian cuan-
do se llevan a cabo con comunidades educativas que existen princi-
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palmente en línea. Centrándose en ejemplos ilustrativos de nuestros 
datos de trabajo de campo netnográfico, argumentamos que en los 
conceptos del campo, se experimentan la observación participante, 
las entrevistas y las habilidades de supervivencia del investigador en 
formas fundamentalmente diferentes en netnografía en oposición a 
la etnografía en persona , que exige una reconceptualización de las 
prácticas pedagógicas y andragógica desde la investigación cualita-
tiva, es importante dejar plasmado en esta investigación que, en estos 
métodos de investigación se basan en dinámicas de los entornos en 
línea y el uso de tecnologías basadas en la web.

Palabra Clave: Etnografía, Netnografía, Investigación Cualitativa. 
Educación Virtual

Abstract

Netnography is a way of studying communities and cultures that exist 
online from an academic perspective to arrive at an ethnographic un-
derstanding. From our personal experience and selection of methods 
and netnography of many online sites practicing teachers from all pe-
dagogical and andragogical disciplines, we know about his fieldwork 
that shows how ethnographic and andragogical pedagogical prac-
tice changes when it is done and the existing academic community. 
online. Focusing on illustrative examples from our online project data, 
we argue that in field theory the researcher’s participant observation, 
interviewing, and survival skills are acquired in different ways, and ne-
tworks are opposed to humanistic ethnography, which requires a pe-
dagogical and andragogic focus. actions from qualitative research, it 
is important to reflect this research and in these research methods they 
rely on changing the web environment and the use of web technolo-
gies.

Keywords: Ethnography, Netnography, Qualitative Research. Virtual 
Education.
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Introducción  

Los enfoques actuales sobre los estudios etnográfico-netnográfico Inter-
net como modelo de investigación cualitativa son diversos; la prolifera-
ción de propuestas ha sido numerosa en los últimos años. Los enfoques 
metodológicos de la etnografía virtual se han ampliado y reformulada 
a través de nuevas propuestas como la etnografía digital, la etnografía 
a través de Internet, entre otras. Cada uno de ellos mantiene su propio 
diálogo con la tradición establecida de etnografía y formula su rela-
ción con esta tradición en diferentes caminos. 

Hay quienes consideran que la etnografía virtual como modelo de 
investigación cualitativa en la educación implica un enfoque metodo-
lógico distintivo y aquellos que consideran que investigar el Internet nos 
obliga etnográficamente a reflexionar sobre supuestos fundamentales 
y conceptos de etnografía, pero que no significa una forma distintiva 
de etnografía. Este trabajo muestra el origen de la etnografía y cómo 
se trabaja en el área de la educación, igualmente se deja ver como la 
etnografía y la netnografía son una herramienta virtual para la investi-
gación cualitativa en educación.

Orígenes de la etnografía 

Así mismo (Balbi, A., 2020), las etnografías en el área de las disciplinas 
de las ciencias sociales, estuvieron estrechamente vinculadas con co-
lonialismo y, por lo tanto, los estudios característicamente involucrados 
de los ‘otros’, o grupos sociales extraños y exóticos. Los textos etnográfi-
cos se produjeron inicialmente en este momento e involucró la redac-
ción del trabajo de campo cuando un etnógrafo regrese a casa. Esta 
gruesa descripción naturalista se convirtió en un rito de pasaje para 
estudiantes y académicos que quieran estudiar antropología. 

El enfoque etnográfico según Clua(Clua (2020)., 2020), fue adopta-
do posteriormente por miembros de la Escuela de Sociología de Chi-
cago en las décadas de 1920 y 1930 (p. Everett Hughes, Robert Park, 
Louis Wirth) a una variedad de problemas sociales contemporáneos 
(por ejemplo, falta de vivienda, inmigración) vinculados a la urbaniza-
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ción de Chicago. En la década de 1940, la segunda ola de la Escuela 
de Sociología de Chicago se centró en el estudio etnográfico de gru-
pos profesionales, ocupaciones trabajo y educación. 

Etnografía e investigación en educación

La etnografía para Cotán (Cotán. A., 2020), es una de las herramientas 
de investigación estándar esgrimidas por los académicos en el campo 
social. ciencias y humanidades La antropología y la sociología son las 
dos disciplinas académicas más asociadas con la investigación etno-
gráfica, pero otros campos, como como educación, también se in-
vierten en los tipos de información matizada que se recopila durante 
las interacciones continuas entre los investigadores cualitativos y sus 
participantes en la investigación.

De lo investigado sobre este tema, me he podido dar cuenta que, 
la etnografía brinda a los investigadores educativos una alternativa 
que les permite examinar el sistema educativo como un todo y la re-
lación entre sus muchas partes. En este mismo orden, Guerrero y otro 
(2020), sostienen que, en la medida en que los investigadores educa-
tivos creen que comprender creencias, actitudes y comportamien-
tos de los grupos socioculturales les permitirá diseñar estrategias más 
efectivas para trayendo mejoras educativas, también se puede espe-
rar que la etnografía continúe servir a la educación adecuadamente. 

Es importante acotar que, las diversas interpretaciones, aplicacio-
nes y disciplinas que utilizan la etnografía son particularmente útil en el 
campo educativo, bien sea en las escuelas y universidades donde la 
cultura es un agregado de múltiples sitios y dimensiones de intercam-
bio cultural y reproducción. Este enfoque permite explorar los temas 
de investigación en su contexto y agrega amplitud y profundidad a 
los datos que ya pueden existir con respecto a un particular institución 
educativa, entorno o subgrupo.

Etnografía digital en la educación 

La etnografía ha sido definida de múltiples maneras. A los efectos de 
este documento, nos sigue a (Barcia, E. & González, J., 2021), al definir 
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la etnografía como una estrategia de investigación que prioriza reco-
pilación basada en el trabajo de campo de ricos datos no estructura-
dos a través de observaciones y relatos de participantes para hacer 
descripciones detalladas de lo que hacen y por qué lo hacen. La etno-
grafía digital es la aplicación de este enfoque etnográfico a contextos 
donde el campo es predominantemente un entorno digital.

A mi parecer, esto normalmente significa que, los datos se generan 
a través del trabajo de campo en línea, es decir, observaciones de la 
vida social a medida que se desarrolla en y a través de los entornos (por 
ejemplo, mundos virtuales, sistemas de gestión de aprendizaje o redes 
sociales), así como como una confianza en interactuar y obtener rela-
tos de los participantes del estudio a través de comunicación mediada 
digitalmente (por ejemplo, aplicaciones de mensajería instantánea o 
video llamadas). En términos de propósito y postura epistemológica, la 
etnografía digital es etnografía, pero la adaptación de los métodos al 
campo digital significa que la práctica etnográfica cambia. 

Pero (Alvarez, J., 2021), sugiere una serie de adaptaciones necesa-
rias y nuevos desafíos que surgen con estas nuevas prácticas. Estos se 
pueden agrupar bajo los títulos de recopilación de datos, rigor, y ética. 
La mayoría de las prácticas relacionadas con el análisis de datos son 
similares a otras tradiciones cualitativas. y solo se abordará a la ligera 
en esta revisión, principalmente bajo el título de rigor.

Etnografía y cultura universitaria

Tal como lo hace notar Huerta et al (2021), la investigación etnográfica 
de las universidades en general y de la vida estudiantil en particular 
ha arrojado erudición provocativa en el último medio siglo. En estos 
estudios, la cultura es a menudo conceptualizado como una metáfo-
ra fundamental, emergiendo como un compuesto de muchos niveles 
diferentes: la empresa, la institución, el subgrupo (facultad, administra-
dores) y los niveles individuales. 

Un conjunto de estudios según Barley (2020), se ha ocupado am-
pliamente de la cultura universitaria, emplear la etnografía para resal-
tar que las universidades tienen culturas únicas de otros tipos de las ins-
tituciones sociales. Dichos estudios exploraron la universidad como un 
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todo o examinaron a los estudiantes y las subculturas docentes como 
lente para entender la universidad Hallazgos de tales intentos a menu-
do demuestran que las culturas universitarias dan forma a varias fun-
ciones institucionales, incluyendo gobierno y liderazgo.

Ahora bien, otros estudios se han preocupado por cómo la cultu-
ra de los colegios y universidades reflejan, refuerzan o cuestionan las 
condiciones o desigualdades sociales existentes, en el caso particular 
de Lever (1976), quien se centró en el mezclador universitario en lugar 
de la cita diádica para ver la atracción y rechazo, y acoplamiento y 
desacoplamiento dentro del ámbito colegiado. 

Investigación y etnografía educativa

Desde la posición de Guerrero y otro (2020), en etnografía para la edu-
cación el tema del investigador siempre está enmarcado por un inte-
rés clave en abordar un tipo particular de pregunta de investigación, 
a saber, nuestra curiosidad podría está relacionada con una escuela, 
colegio, universidad, departamento, salón de clases, lección, carrera 
de maestro o alumno. La forma de indagación reemplaza las pregun-
tas que podrían de lo contrario, estar asociado con la investigación 
educativa como ¿cuál es mi hipótesis? o ¿cómo puedo medir eficacia 
escolar, la motivación? entre otros temas.

Ahora bien, es importante agregar que, la investigación etnográ-
fica siendo un enfoque cualitativo, requiere que los investigadores se 
acerquen para describir e interpretar significados, comportamientos, 
eventos, instituciones y ubicaciones. Acercarse tiene implicaciones es-
pecíficas para el etnógrafo. Estos incluyen tipos particulares de asocia-
ción entre el investigador e informante de la investigación y métodos 
de recopilación de datos que dan prioridad a los ricos y comprensio-
nes profundas e inmersión en el “campo” o entorno educativo ese es 
el tema de interés. 
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El uso de técnicas etnográficas en investigación 
educativa

Según Huerta et al (2021), concurre un progresivo interés en el uso de 
técnicas en la investigación educativa y psicológica. Los antecedentes 
de muchos investigadores, sin embargo, contienen poca formación en 
o experiencia con este tipo de investigación, también llamada cualita-
tiva, fenomenológico o etnográfico. En lo etnográfico la metodología 
difiere significativamente de los enfoques de investigación más común-
mente utilizado en educación y psicología, es importante aclarar su 
razón de ser y sus procesos de recopilación de datos. 

Las técnicas etnográficas son parte de una tradición de investiga-
ción que ha sido desarrollado por antropólogos y estudios comunita-
rios sociólogos. Se ha encontrado que estos métodos son útiles para 
recopilar ciertos tipos importantes de datos; de hecho, algunos inves-
tigadores afirman que estas técnicas antropológicas pueden reunir in-
formación sobre el comportamiento humano que es imposible obtener 
por los métodos más cuantitativos (Bracho et al., 2021). Entre el uso de 
técnicas etnográficas en investigación educativa, se encuentran: 

La observación participante 

A juicio de Cotán (2020), las observación participante permite al investi-
gador narrar contextos empleando los cinco sentidos, proporcionando 
una fotografía escrita de la situación bajo estudio, además es la técni-
ca principal utilizada por antropólogos haciendo trabajo de campo. 
El trabajo de campo implica buscar activamente, mejorar memoria, 
entrevistas informales, escribir notas de campo detalladas, y quizás lo 
más lo más importante, paciencia.

En el mismo orden, la observación participante podemos descri-
birla como el proceso que permite a los investigadores aprender acer-
ca de las actividades de las personas objeto de estudio en el entorno 
natural a través de la observación y la participación en aquellas activi-
dades. Proporciona el contexto para el desarrollo de pautas de mues-
treo y guías de entrevista. 
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Bracho et al (2021), define la observación participante como “el 
proceso de aprendizaje a través de la exposición o participación en 
las actividades cotidianas o rutinarias de participantes en el escenario 
investigador. La observación participante se considera un elemento 
básico en los estudios antropológicos, especialmente en estudios et-
nográficos, y se ha utilizado como una colección de datos método 
durante más de un siglo.

Entrevistas abiertas o semi-estructuradas

La entrevista se define aproximadamente como una interacción entre 
dos personas en una ocasión particular, donde uno actúa como en-
trevistador y otro como entrevistado. Así, la entrevista se define como 
una entrevista, un intercambio de puntos de vista entre dos personas 
que conversan sobre un tema o un tema de interés mutuo. 

La entrevista semiestructurada Bracho et al (2021), la definen como 
un método de investigación comúnmente utilizado en las ciencias so-
ciales que se basa en una guía y que generalmente se enfoca en el 
tema principal que proporciona un patrón general. Mientras que Co-
tán (2020), argumenta que la entrevista semiestructurada, a pesar de 
su trayectoria temática proporcionada antes de la entrevista, permite 
a un investigador profundizar en un descubrimiento. La literatura en 
antropología, por ejemplo, es uno de los productos derivados de las 
entrevistas. La entrevista se utiliza principalmente para explorar la his-
toria de vida de una persona o un grupo de personas.

Grupos focales (focus groups)

Como método cualitativo para recopilar datos, los grupos focales de 
acuerdo con Donado y oro (2022), aportan reunir a varios participantes 
para discutir un tema de interés mutuo para ellos mismos y el investiga-
dor. Los investigadores pueden utilizar las cintas de audio y transcrip-
ciones producidas por grupos focales ya sea como fuente de datos en 
y por sí mismos o como complemento de otras formas de recopilación 
de datos. Aunque defendemos la utilidad de los grupos focales como 
una forma única e independiente de recopilación de datos, estamos 
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particularmente impresionados con lo que pueden agregar a otra re-
copilación de datos cualitativos o cuantitativos estrategias.

Mientras que, Guerrero y otro (2020), manifiestan que, los grupos fo-
cales no solo nos dan acceso a ciertos tipos de fenómenos cualitativos 
que están poco estudiados con otros métodos, sino que también repre-
sentan una herramienta importante para desglosar estrechas barreras 
metodológicas. Como técnica cualitativa, el grupo focal se suma a la 
gama disponible de técnicas en esta área y proporciona otra oportu-
nidad más para demostrar a los investigadores más orientados cuanti-
tativamente las formas en que se podría mejorar su trabajo. utilizando 
una técnica cualitativa adecuada.

De la etnografía a la netnografía: una 
herramienta virtual para la investigación 
cualitativa en educación

Se hace necesario decir que, La etnografía implica el estudio de 
todas las formas de comunicación humana, incluido el lenguaje cor-
poral y el tono de voz. La netnografía incluye la comunicación humana 
en línea, que es comunicación de texto o alguna comunicación como 
video, audio, imagen (Prince, 2022). Todo este proceso es muy difícil de 
entender para algunos investigadores, a pesar del uso generalizado de 
la netnografía como método cualitativo en diversos entornos de inves-
tigación, a menudo los investigadores no la comprenden bien.

En este método que parte de la etnografía y que solo se utilizan los 
medios de comunicación, debe entenderse como un complemento 
de investigación que incorpora herramientas virtuales basada en tex-
to; para esto, comprendamos a Donado y otro (2022), quiere deja fun-
damentado que, la mayoría de las comunidades en línea eran grupos 
cerrados basados en texto y redes sociales, y otras comunicaciones 
mediadas por computadora estaban mucho menos integradas en la 
vida diaria que en la actualidad. Entonces agrega que, a diferencia 
de los participantes en muchas otras situaciones de aprendizaje, es 
posible que los miembros de las comunidades en línea, antes y ahora, 
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no compartan una tarea u objetivo de trabajo común y, en algunos 
casos, es posible que solo puedan comunicarse entre sí a través de 
Internet.

El paso de la etnografía a la etnología, según García et al (2020), 
se debe a un relato escrito resultante del trabajo de campo que estu-
dia la cultura y las comunidades que emergen de las comunicaciones 
en línea, mediadas por computadora o basadas en Internet donde 
tanto el trabajo de campo como el relato textual están informados por 
los métodos cualitativos utilizados en la investigación del consumidor, 
la antropología cultural y la cultura y es que, el texto de la netnografía 
abordó explícitamente estos múltiples desarrollos al analizar los blogs, 
los tweets, la transmisión de videos, los podcasts, las redes sociales y los 
entornos virtuales.

Sobre el método de investigación netnográfica

En términos de antropología digital (etnografía-netnografía), el mun-
do virtual se considera más complejo de entender e investigar que 
el contexto no en línea porque las identidades, perfiles e información 
personal no siempre son auténticas y confiables. Según García et al 
(2020), en un artículo publicado con The Guardian, se argumenta que, 
aunque somos más que la historia de nuestro navegador, es factible 
que nuestras búsquedas web y visitas a páginas web, correos electró-
nicos y actividad en redes sociales contienen rastros de nuestra perso-
nalidad. 

Por lo tanto, al investigar que utiliza el método netnográfico, sabe-
mos que su trabajo va a realizarse mediante el Internet (tanto sobre 
como desde Internet), es importante decir que, se han utilizado e inno-
vado métodos de recolección tanto cuantitativos como cualitativos, 
entre las cualitativas, la etnografía ha sido el más usado. Dice García 
et al (2020), que, debido a su carácter social, Internet ha permitido el 
surgimiento de culturas y el método netnográfico puede, por lo tanto, 
utilizarse para desarrollar un sentido enriquecido de los significados de 
la tecnología y las culturas que la permiten y son habilitadas por ella.
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El surgimiento de la netnografía

Según Rojas (2022), la netnografía surgió en Estados Unidos durante la 
década de 1990, cuando Internet todavía estaba en su infancia basa-
da en texto. La mayoría Las comunidades en línea eran grupos cerra-
dos basados   en texto y redes sociales. medios de comunicación y otras 
comunicaciones mediadas por computadora fueron mucho menos in-
tegrada en la vida diaria que hoy. 

El surgimiento del método netnográfico, se debe al aparecimiento 
de Internet, de las cosas y un mundo donde, sin embargo, los disposi-
tivos móviles omnipresentes mantienen a las personas conectadas a 
Internet las 24 horas del día, los 7 días de la semana (Guerrero y otro, 
2020). Ahora bien, estos autores citados han dejado dicho que, la lógi-
ca de segregar el estudio de las comunicaciones y culturas en línea y 
fuera de línea sugirió que el uso cada vez mayor de las redes sociales 
automatizadas las respuestas en las comunidades en línea pueden al-
terar el compromiso de los miembros con estas comunidades tanto en 
línea como fuera de línea.

Usos y beneficios de la netnografía

Una de las ventajas metodológicas de la netnografía primero descrito 
por Quispe (2022), fue su naturaleza discreta, comentó que la netno-
grafía se percibe como el monitoreo discreto y no influyente de la co-
municación y la interacción de los miembros de la comunidad para 
obtener información práctica sobre su comportamiento de uso, esta 
percepción de la netnografía observacional contrasta directamente 
con métodos de investigación cualitativos más tradicionales utilizados 
para comprender el comportamiento, como grupos focales, entrevis-
tas personales y etnografías. Simplemente monitorear comunidades en 
línea a través de podrían considerarse técnicas observacionales net-
nográficas un método de investigación más rápido y rentable. 

Dado que la netnografía normalmente se centra en las comuni-
caciones dentro de las comunidades en línea y los espacios de las 
redes sociales en lugar de grupos cara a cara, la medida en que las 
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identidades en línea concuerdan con identidades fuera de línea no 
es motivo de preocupación (García et al, 2020). Ahora bien, desde 
mi punto de vista, la netnografía es particularmente es una cualidad 
voyerista principalmente porque se puede utilizar para estudiar fenó-
menos estigmáticos, situaciones, conversaciones o encuentros, que de 
otro modo podrían ser más difícil estudiar cara a cara.

Netnografía: las nuevas disciplinas de la era 
digital

Para hablar de una disciplina digital como lo es la netnografía, debe-
mos comenzar abordando a la antropología digital, este como otro 
campo emergente, que fue fundada para responder a los ajustes que 
los antropólogos que han hecho a su campo de investigación en un 
intento de hacer frente a la profunda infiltración de las nuevas tecno-
logías y avances de los medios en vidas humanas. 

El principio central de la antropología digital (etnografía-netno-
grafía), según Barcia y otro (2021), es que ya no se puede tratar lo vir-
tual y lo físico como dispar. De hecho, cabe señalar que este método 
se considera por algunos investigadores a diferencia de la ciber-antro-
pología. Para poner esta idea en perspectiva, el antropólogo colom-
bo-estadounidense Arturo Escobar utiliza el concepto de Cibercultura 
para analizar las transformaciones fundamentales en la estructura y los 
significados de la sociedad moderna y la cultura debido a la informa-
ción informática y las tecnologías biológicas. Sostiene que, como un 
nuevo dominio de la práctica antropológica, el estudio de la Cibercul-
tura está particularmente interesado en la construcción y reconstruc-
ción cultural en la que se basan las nuevas tecnologías y que ellos a su 
vez ayudan a dar forma.

Trabajo de campo en netnografía vs etnografía 
presencial

La netnografía es una metodología que se basa en la observación 
participante que tiene lugar en línea a través de una computadora 
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conectada a Internet, ‘para llegar a la etnografía comprensión y re-
presentación de un fenómeno cultural o comunal, según Dettano y 
otro (2020), lo que difiere de la etnografía presencial es el hecho de 
que toda la investigación en netnografía se realiza íntegramente en 
línea a través de tecnologías mediadas por computadora, porque la 
comunidad bajo investigación existe completamente en línea. 

Aunque en el pasado, los datos netnográficos principalmente 
constituyen datos textuales que consisten en archivos descargados de 
publicaciones, registros de chat y correos electrónicos, la tecnología 
actual permite otros tipos de datos, incluidos los multimodales. textos, 
grabaciones de video y sonido, y procedimientos de recopilación de 
datos a través de tiempo real interacción multicanal a través de herra-
mientas sincrónicas como Skype y Blackboard Colaborar, entre otras 
(Donado y otro,  2022). 

Quiero agregar que, tanto la investigación etnográfica presencial 
como la netnografía utilizan la observación participante como prin-
cipal método de trabajo de campo. Sin embargo, la naturaleza del 
campo que se está en línea en este último cambia inevitablemente la 
naturaleza de esta observación participante, y las formas de recolec-
tar datos en ciertas dimensiones. 

Recopilación de datos en línea y netnografía 
asistida por computadora

Tal y como lo deja ver Dettano y otro ( 2020), dos de los principales 
desafíos de recopilación de datos para el netnógrafo son: (1) cómo en-
contrar los datos apropiados, y (2) cómo equilibrar grandes cantidades 
de datos disponibles con la necesidad etnográfica de un estudio en 
profundidad comprensión cultural. Como sabe cualquiera que haya 
usado un motor de búsqueda para investigar un tema, los datos de 
Internet son fáciles y baratos. 

Ahora bien, a mi entender, la netnografía requiere que el investiga-
dor investigue el rango de actividad cultural pertinente que ocurre en 
línea, espacios sociales, estos han ido creciendo prodigiosos tanto en 
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volumen como en variedad. A causa de estos dos hechos, he encon-
trado cada vez más valioso tener herramientas de software de calidad 
como complemento de netnografía. 

Consideraciones finales

La netnografía es un método diseñado para proporcionar información 
al consumidor a partir de los datos de las redes sociales, al igual que 
la etnografía, la netnografía es natural, inmersiva, descriptiva, multi-
método y adaptable. Único entre los métodos de redes sociales, la 
netnografía busca generar conocimientos culturales a partir de datos 
contextualizados.

En definitiva, podemos decir que la netnografía ha sido el princi-
pal método para estudiar las nuevas comunidades de la era digital en 
la educación. Sin embargo, esta práctica no constituye un verdadero 
enfoque que no tiene puntos en común con los métodos tradiciona-
les de investigación cualitativa. Si la sociedad digital se ha converti-
do en una extensión de la sociedad física, la netnografía también lo 
ha hecho. convertirse en la versión actualizada y modificada de la 
etnografía. El netnógrafo deriva el principio básico de su método de 
las tradiciones etnográficas, pero su trabajo es una constante intentar 
adoptarlo y desarrollarlo, para que encaje con el espacio digital y su 
especificidad.
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Resumen 

La netnografía aparece como un método de investigación para estu-
diar lo que ocurre en   comunidades virtuales. Teniendo su origen en 
la etnografía al estudio de lo que ocurre en el internet. El propósito de 
este artículo es describir el método netnográfico y su proceso investi-
gativo. Se analizaron las propuestas de los autores que describen la 
teorización y el proceso, revelando elementos que contribuyen a la 
comprensión de esta metodología de investigación al campo edu-
cativo. Se establecieron elementos relevantes de las distintas posturas 
para generar un bosquejo aproximado de dicho método netnográfi-
co.  Su propósito es establecer un método de investigación que pue-
de reconocer lo que sucede en las redes sociales y entornos digitales 
desde el análisis e interpretación de las opiniones y las discusiones sin-
crónicas y diacrónicas registradas en estos canales de comunicación 
informal puede aportar una información muy interesante sobre el pro-
pio proceso de creación de conocimiento científico en el contexto 
educativo.
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Palabras clave: netnografia, comunidades virtuales, educación, in-
vestigación. 

Abstract 

Netnography appears as a research method to study what happens 
in virtual communities. Having its origin in ethnography to the study of 
what happens on the internet. The purpose of this article is to describe 
the netnographic method and its investigative process. The proposals 
of the authors that describe the theory and the process were analyzed, 
revealing elements that contribute to the understanding of this research 
methodology in the educational field. Relevant elements of the diffe-
rent postures were established to generate an approximate outline of 
the happiness of the netnographic method. Its purpose is to establish a 
research method that can recognize what happens in social networks 
and digital environments from the analysis and interpretation of opi-
nions and synchronous and diachronic discussions recorded in these 
informal communication channels can provide very interesting infor-
mation about the own process of creating scientific knowledge in the 
educational context.

Keyword: Methodological skills, tutor, quality of research.

Netnografía y las comunidades sociales virtuales

Una de las tantas consecuencias de la pandemia durante los últimos 
años ha venido generando cambios en el tejido social, no es un secre-
to como las calles, colegios, espacios laborales entre otros, entraron a 
no formar parte del día a día de los sujetos, convirtiéndose así las pan-
tallas en un medio que permitía comunicarse, comprar, vender, traba-
jar, pero también enseñar y aprender  

En este sentido los procesos de investigación académica también 
giraron a tomar metodologías que efectivamente se adaptaran a la si-
tuación, debido a que sus responsables no podían estar cerca de per-
sonas ni trasladarse a otros lugares, generando acciones que permitie-
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ran lograr los objetivos propuestos; en este sentido ,se incluyó el uso de 
medios digitales para tener acceso a la información, lo que permitió 
hacer el trabajo de campo durante la pandemia y uno de los métodos 
fue la etnografía digital, sin dejar a un lado la netnografía. 

Entendiendo esta última como un método de investigación en lí-
nea que emerge de la etnografía desde su propósito de entender la 
interacción social de los sujetos desde espacios donde se generan las 
comunicaciones digitales; además que mantiene desde su práctica 
metodológica la observación participante, tomando la recolección 
de datos, el análisis, la ética como elementos que la integran. Tal como 
lo señala Kozinets (1998) citado por Casas-Romero et al., (2014).

Se basa en la utilización de sistemas informáticos para rastrear co-
munidades virtuales y proporcionar después todos los datos a los 
analistas, que se encargan de dotar de sentido la información re-
cogida y elaborar las conclusiones para la toma de decisiones de 
marketing dentro de la organización. Como técnica de investiga-
ción de mercados, la netnografía utiliza la información que está 
disponible públicamente en foros y redes sociales para identificar 
y comprender las necesidades y los aspectos que influyen en las 
decisiones tomadas por los grupos de consumidores (p.89).

Sin embargo, desde un sentido más amplio se puede afirmar que la 
netnografía asume la postura de Castell citada por Flores-Torres, (2021) 
de la sociedad con nodos interconectados, de los espacios virtua-
les como instancias de información y de aprendizaje de una cultura 
emergente de internet:
 

el paso del paradigma industrial al de la sociedad red de alguna 
manera ha generado que diversos autores desde diferentes pers-
pectivas se hallan dado a la tarea no solamente de describir y 
analizar tal transición, sino que además empezaran a generar una 
perspectiva crítica de este nuevo modelo de organización social 
(p.91)
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Para Costa y Martins (2020) citados por Marchi & Machado (2021) 
además que es importante considerar que las relaciones sociales es-
tán cada vez más virtualizadas y que se apoya en un gran variedad 
de hardware y software que les permiten reproducirse en el ámbito 
digital en comunidades que le permite a los sujetos comunicarse y tras-
pasar barreras al  generar emociones como odio, aceptación, tristeza, 
empatía, entre otros; desde muestras como textos, imágenes, audios, 
videos entre otros. 

Así es que, esta metodología le da al sujeto que interactúa en co-
munidades en línea el valor que más allá de un espacio, sino donde 
este hace vida; de allí que  Kozinets, (1998) que estas comunidades se 
convierten en manifestaciones de la cultura, abriendo entonces para 
ellas, la distinción que desde la antropología se les da la cibercultura, 
que denota un patrones que los sujetos  realizan  través de representa-
ciones haciendo uso de diferentes medios tecnológicos, es así como 
se integran a estos elementos  las técnicas, practicas, formas de ver y 
actuar la vida, actitudes y valores.

Es así que, lo importante no tan solo etiquetarlas sino comprender 
en el sentido más amplio que son comunidades que los seres humanos 
pueden crear con ayuda de las tecnologías emergentes y representan 
entornos de inmersión, donde también se dan nuevas formas de inte-
ligencias que se adaptan estas comunidades o colectivos dentro la 
sociedad.

De acuerdo con los conceptos iniciales presentados es pertinente 
relacionarlo con el ahora en que se ubica la sociedad, es por esta ra-
zón que los cambios que han experimentado las sociedades en cuan-
to a su desarrollo son muy notables y se han realizado por el avance 
que las mismas han requerido para cubrir sus necesidades. 

Estos cambios que se están produciendo en la llamada sociedad 
del conocimiento, son parte de esta, el fenómeno viene dados por la 
transformación, es así como en la actualidad se está aplicando co-
nocimiento al conocimiento, es la transformación del conocimiento a 
fin de averiguar cómo aplicar el ya existente para obtener resultados 
y todo esto influye en el Estado, en las organizaciones y en la nueva 
economía que se está gestando. Debido a que el conocimiento es in-
formación eficaz en la acción, información enfocada en los resultados.
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En ese mismo orden se señala que estos cambios son una prioridad 
en el desarrollo potencial que se concibe como cambio social, estos 
apoyan las políticas del mismo, en cuanto que debe existir una apren-
dizaje permanente a lo largo de la vida , que según Castaño Citado 
por  Revuelta & Pérez, (2009) “el aprendizaje permanente es la estra-
tegia imprescindible para que la ciudadanía no entre en la exclusión 
social y camine hacia la participación activa en la sociedad” ” (p. 47) , 
pero estos cambios implican la integración de las TIC, como elemento 
fundamental de la sociedad del conocimiento, que viene a modifi-
car la educación tradicional predominante en el sistema educativo 
actual por metodologías, didácticas y herramientas que se centran 
en la adquisición de competencias y habilidades que permitirán la 
formación del nuevo ciudadano , en el nuevo paradigma educativo 
basado por competencias se busca ajustar el perfil a las necesidades 
futuras, de esta forma  crean la similitud de los cambios y lo que se 
requiere a futuro con la inclusión de la Tecnologías de información y 
comunicación (TIC).

De lo anterior se dice que el hombre como elemento principal de 
la sociedad es un ser que está en una constante búsqueda de cono-
cimiento y crecimiento, creando mejoras, hallando alternativas para 
su entorno. Estas mejoras y cambios se pueden observar fácilmente en 
el desarrollo de las sociedad si se le da un vistazo al proceso de cam-
bio que experimento las sociedades desde un inicio con la forma más 
primitiva de sociedad llamada nomadismo ,se caracterizaba por un 
cambio continuo de residencia debido a las necesidades alimenticias 
o guerreras , no contaba con armas para la caza y la agricultura, este 
tipo de sociedad da un paso al sedentario debido a la necesidad de 
tener instrumentos de trabajo y el perfeccionamiento de los mismos, 
además de la delimitación de los terrenos entre los grupos sociales. 
Sucesos decisivos en la humanidad como el descubrimiento de la agri-
cultura dieron pie a cambios radicales de la población, en su estruc-
turación, descubrimiento de inventos siendo estos elementos parte del 
proceso de transformación que se vio reflejado en las formas de vida 
de las sociedades posteriores. Se podría afirmar, que el conocimiento 
es Ramírez citado por (Hurtado-Talavera, 2020):
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el acto consciente e intencional para aprehender las cualidades 
del objeto y primariamente es referido al sujeto, el Quién conoce, 
pero lo es también a la cosa que es su objeto, el Qué se conoce. 
Su desarrollo ha ido acorde con la evolución del pensamiento hu-
mano (p.152).

En este sentido, la búsqueda de conocimiento no se ha limitado y ha 
sido dinámica en cada hito histórico, pues es el sujeto que en esa ne-
cesidad de ampliar la sabiduría ante lo desconocido tal como lo se-
ñala Popper (1972), busca formas para hacerlo, y es esta necesidad 
emerge como punto de partida la investigación científica , haciendo 
uso de procesos y artilugios  de forma sistemática para dar respuestas 
a las problemáticas existentes que experimenta el sujeto que vive en 
un momento social determinado. 

Es así que, se puede evidenciar que en transcurrir del tiempo y los 
cambios históricos se han hecho diferentes aportes y practicas relacio-
nadas con la búsqueda del conocimiento, integrando diversas discipli-
nas y teóricos en su definición determinándose como el proceso pro-
gresivo y gradual que es desarrollado e internalizado por el sujeto para 
aprehender del mundo y de sí mismo, tal como lo refiere Ramírez, (2009) 
y que es estudiando por la epistemología , que la enmarca como la 
teoría del conocimiento que conlleva el estudio crítico del desarrollo , 
métodos y resultados de las ciencias desde lo organizado y sistemático; 
denominándose conocimiento científico. 

Por lo consiguiente, la investigación y el conocimiento estar inte-
rrelaciones, debido a las preguntas y reflexiones que se hacen los suje-
tos sobre un hecho o fenómeno dan como resultado la investigación 
científica a partir de proceso dinámicos y sistemáticos para desarrollar 
los estudios. Al respecto, para Ander-Egg (1995)  “La investigación es 
en líneas generales, un procedimiento reflexivo, sistemático, controla-
do y crítico, que permite descubrir nuevos hechos o datos, relaciones 
o leyes, en cualquier campo del conocimiento humano” (p.74), y son 
estas búsquedas de descubrimiento las razones prácticas de saber o 
mejorar algo. 

Evidentemente en la actualidad son muchas las necesidades que 
parten de develar lo que está ocurriendo en la sociedad con la comu-



Etnografía digital: un modelo de investigación en contextos virtuales
288    

nicación, con la industria, la medicina, el comercio, el marketing, la 
educación entre otros pilares del desarrollo social en relación con las 
comunidades sociales virtuales; es así como la educación no escapa y 
que da pie a generar este bosquejo analítico de la netnografía como 
metodología para la investigación. 

Es importante señalar que, si hablamos del crecimiento de las co-
munidades virtuales, es ver el aumento de usuarios de redes sociales 
en un aproximado a 227 millones a lo largo del año 2021, alcanzando 
un total de 4,700 millones a inicios de julio de 2022, tal como lo presen-
ta el Informe Digital Global  realizado por Kemp (2022):

La base global de usuarios de redes sociales ha aumentado más 
de 5% en los últimos 12 meses. El total global actual representa 59% 
de la población mundial total. Sin embargo, las cifras de los usua-
rios de internet y redes sociales apuntan a una desaceleración del 
crecimiento digital en comparación con el aumento impresionan-
te que presenciamos en el pico de la pandemia por COVID-19(p.4).

Evidentemente, estos usuarios hacen parte del conglomerado que nos 
atañe que es la esfera educativa; es aquí donde se puede observar 
la tendencia de los estudiantes de los niveles a la conexión a internet 
de forma continua, la presencia en redes sociales y la predisposición 
al usar herramientas tecnológicas que formar parte de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje  

De acuerdo Marín-Díaz & Cabero-Almenara (2019) con estas co-
munidades virtuales que se sitúan en las redes sociales  tiene una no-
tabilidad para generar emociones y vínculos entre pares así mismo 
aprender siendo protagonistas:

 
Se podría decir que realmente han supuesto más que una revolu-
ción tecnológica una de carácter social, brindando nuevas mane-
ras a todos los internautas de ser creadores y aprendices (Holcomb 
y Beal, 2010), produciéndose un continuo proceso de crecimiento 
intelectual, social y emocional. Ya en 2012, Laru, Näykki y Järvelä 
indicaban que los mecanismos que presentan las herramientas 2.0 
más allá de ser insignificantes, eran y son per sé uno de los recursos 
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que más han transformado y transformarán el proceso de aprendi-
zaje, de ahí la necesidad de no hacerlas desaparecer de universo 
educativo y social (p.27).

Dentro de este marco, se entiende entonces que las realidades de 
donde emerge la investigación son sociales y se construyen desde esa 
configuración de confiabilidad y validez social, la cual es reflejada en 
las prácticas que desarrolla cada investigador; de allí que, se busque 
incluir la netnografía como una práctica investigativa en el contexto 
socioeducativo, mostrar cómo se forma el conocimiento de sus carac-
terísticas , el abordaje de sus procesos y el surgimiento de respuestas a 
las realidades estudiadas. 

Este estudio pretende contribuir a la línea de investigación currícu-
lo e innovación pedagógica del programa de Licenciatura en Lingüísti-
ca de la Corporación Universitaria del Caribe CECAR, tanto desde una 
perspectiva teórica como desde un punto de vista metodológico. Así, 
se pretende poner de manifiesto la utilidad de los métodos netnográ-
ficos para el estudio del fenómeno de comunidades sociales virtuales 
través de una revisión teórica de este enfoque de investigación. Con 
objeto de aportar evidencias empíricas en esta línea y complementar 
los estudios más teóricos existentes en la literatura sobre la netnografía, 
mostrando un análisis de papel de esta, en la práctica investigativa 
educativa 

Fundamentación teórica

En las últimas décadas las comunidades virtuales han venido en au-
mento, hablar de comunidades virtuales es hablar de organizaciones 
que están impactando a la sociedad y que sus miembros sienten perte-
nencia además que pertenecen a un grupo con características simila-
res. Según el informe “El poder de las comunidades virtuales” realizado 
por Noveck et a (2021) las personas que forman parte de estas comuni-
dades, fomentan proximidad emocional a pesar de la distancia física, 
estos grupos aportan visibilidad a sujetos que se han sentido exclui-
dos en entornos físicos, estos grupos tienen normas contraculturales, 
trascienden las agrupaciones tradicionales. Estos grupos son liderados 
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de forma desinteresada, sin salario económico o grado de instrucción 
académico pero que son capaces de hacer moderaciones incluso 
en momentos conflictivos, existen reglas de funcionamiento interno no 
necesariamente sistematizadas y en ocasiones apoyadas por las solici-
tadas por las plataformas donde están alojados, además:

Estos grupos, muchos de los cuales tienen una enorme cantidad 
de miembros, siguen siendo emergentes y, por lo general, no están 
reconocidos, es decir, no forman parte de instituciones, estructu-
ras de poder ni formas de gobernanza tradicionales. 7. Se necesita 
más investigación para comprender si estos grupos funcionarán 
como comunidades genuinas a largo plazo y cómo lo harán, es-
pecialmente al tener en cuenta las tensiones que surgen al trasla-
dar cuestiones de la vida pública a una plataforma privada como 
Facebook, y cómo estos grupos y sus líderes pueden recibir ayuda 
para garantizar que los miembros puedan tener el lugar óptimo 
para expresarse, participar y obtener beneficios. (p.26)

En este sentido, ver estas comunidades virtuales, es entender donde 
confluyen, de allí que, exista el surgimiento de la netnografía para 
adentrarse en conocer e investigar estos grupos que forman parte de 
nuestro ecosistema digital. 
Hay que hacer notar que las comunidades virtuales, sus actividades 
en un grado alto están basadas en consumo de bienes y servicios, 
análisis de situaciones políticas y sociales, aportes y construcción de 
contenidos digitales acerca de temas específicos; en ese sentido, es 
posible conocer sus opiniones y apreciaciones a través de las interpre-
taciones de publicaciones o herramientas de medición. 
Es así como se entiende el papel de la netnografía, como una meto-
dología de investigación sobre las interacciones digitales, que facilita 
el análisis de datos y proporciona resultados rápidos, a diferencia de 
los tradicionales tiempos de procesamiento de diarios de campo utili-
zados en etnografía; este método de investigación interpretativo que 
adapta el método tradicional de observación personal antropológica 
al estudio de las interacciones y experiencias reveladas a través las 
comunidades sociales virtuales . Para Turpo-Gebera, (2008): 
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Esta metodología en línea de análisis cualitativo deviene, al igual 
que la etnografía, en su ejercicio, de la participación continuada 
del investigador en los escenarios virtuales donde se desarrollan las 
prácticas, que son objetos de análisis. Y, a partir de estas produc-
ciones, realizaciones o creaciones en forma de discursos, dinámi-
cas, negociaciones, transacciones, etc., trata de obtener conclu-
siones sobre lo esencial del funcionamiento de dichos colectivos. 
El ciberespacio es, en ese sentido, un escenario óptimo para estos 
análisis. (p.81)

En este sentido, la netnografía como propuesta para la práctica inves-
tigativa enriquece los aspectos del enfoque de innovación y mejora 
social que promueven métodos activos y participativos dentro de los 
espectros cualitativos y los conjuga con los importantes cambios que 
emergen en el ecosistema digital y que son parte del día a día. Es así, 
como desde una perspectiva más general el punto fuerte de este mé-
todo de investigación del comportamiento en el entorno digital es que 
la información que se recoge del usuario es abierta y espontánea. In-
cluso si desea hacerlo desde cero, debe identificar la comunidad y sus 
miembros, establecer relaciones con ellos y comprender el lenguaje, 
los símbolos y las normas del grupo social que desea estudiar.

Es así que se comprende que, desde el enfoque cualitativo, la et-
nografía del ciberespacio brinda un marco ideal para explorar los fe-
nómenos de los sujetos que pertenecen a un grupo o comunidad vir-
tual que se pueden documentar y recopilar fácilmente al examinar el 
espacio compartido de este ecosistema digital; uno de estos espacios 
son las redes sociales, las cuales tienen características específicas que 
limitan los objetivos de cada usuario a pesar de vivir en un espacio 
virtual. La diversidad y complejidad de las redes sociales las convierte 
en un entorno de investigación ideal para realizar investigaciones de 
campo analizando cada detalle, tanto audiovisual como escrito, que 
se publica allí; convirtiéndose en un medio y un recurso a un estudio 
antropológico para entender lo que emerge en el diario del ecosiste-
ma digital y que el campo educativo no escapa, pues conviene supe-
rar los desafíos actuales en lo que se encuentra inmersa la educación; 
generando practicas investigativas que permitan comprender y cam-
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biar las realidades a partir de métodos dinámicos desde los cuales se 
pueda dilucidar soluciones y alternativas que favorezcan a los proce-
sos de calidad y transformación de la educación. 

De allí que , se entienda que la gran mayoría de los sujetos que ha-
cen vida en el conglomerado educativo son sujetos que pertenecen a 
grupos o comunidades virtuales , tal como lo resalta en el estudio 12 18 
Centennials, la  cual incluye adolescentes colombianos usando como 
método el método netnográfico, donde se identificó particularidades 
en el uso en redes sociales como Instagram, detectando el comporta-
miento de dualidad al tener dos cuentas en esta misma red, una dedi-
cada exclusivamente para mostrar fotografías debidamente curadas; 
otra privada y cerrada, en donde solamente personas de confianza 
pueden ver publicaciones casuales y para nada estéticas de su vida 
real, lo cual propicia espacios de matoneo permitidos por ellos mis-
mos.  Mientras que en una cuenta de Instagram el objetivo de jóvenes 
adolescentes es plasmar una vida impecable, llena de momentos muy 
bien capturados, precisamente por esa perfección que tratan de co-
municar, en la otra solo quieren ser ellos o ellas mismas, afirmando lo 
anterior por Arango-Lozano (2019).

Es así como a partir del trabajo de campo, el estudio de las tenden-
cias y al momento de entender los hitos más importantes que han 
ocurrido durante este periodo se comprendió la manera como 
se ha configurado su personalidad y sus relaciones con el mundo 
que los rodea. Por otro lado, es importante tener en cuenta que 
este estudio tomó como muestra a niños y jóvenes de la capital 
del país (p.40).

De acuerdo a lo anterior, se puede dilucidar como la netnografía pue-
de ser un apoyo importante en la práctica investigativa en el contexto 
educativo , pues existen otras formas de considerar los procesos de 
investigativos que contribuyan a reconocer las situaciones, factores 
e implicaciones de lo que constituye el tejido social educativo para 
dar respuestas a las necesidades actuales, tal como lo refiere  (Liccio-
ni, 2022) “En los últimos años se aprecia la necesidad de incorporar y 
adecuar nuevos métodos  y  técnicas  investigativas  que  respondan  
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a  la  actual  realidad  social” (p.336), lo que conlleva en otras palabras 
de enfatizar la necesidad de introducir opciones metodológicas que 
puedan dar cuenta de fenómenos emergentes, complejos y diversos 
que se gestar en las apuestas educativas. 

Es así como, los cambios en el campo metodológico surgen de la 
necesidad real de revisar los métodos y teorías que los sustentan, por 
ser insuficientes para responder a las exigencias del nuevo mundo y 
su realidad dinámica; por ende, proponer la netnografía en el ámbito 
educativo es apropiado, debido a que la masificación y el uso del in-
ternet ha configurado una cultura digital  con características específi-
cas, creando relaciones muy específicas, profundas y cercanas entre 
sus miembros o internautas.

Se puede inferir que la netnografía, es una alternativa para fomen-
tar las investigaciones en entornos en línea en el área educativa pues-
to que su atención se centra en los detalles del tema, el lenguaje, el 
significado, la narrativa y las formas en que interactúan los sujetos, lo 
que contribuye metodológicamente a la generación de información 
que ayuden a comprender nuevas relaciones tejidas en escenarios vir-
tuales tal como lo afirman (Bárcenas-Barajas & Preza-Carreño, 2019).

En el campo de la educación, desde un punto de vista de la feno-
menología, la netnografía es relevante y muy actual aporta a la com-
prensión del sujeto, desde la perspectiva de los participantes, cómo 
viven el proceso de enseñanza y aprendizaje y cómo interactúan a 
través de la tecnología a través de experiencias entre pares y docen-
tes. Esta metodología trata de la cultura cibernética que ocurre en un 
contexto digital. Los autores citados en esta búsqueda investigativa 
han generado una ruta metodología para su aplicación , tal es el caso 
de Ortiz-Rendón & Sánchez-Torres (2015)  quienes plantean “a) plani-
ficación del proceso investigativo, b) participación en la comunidad 
cibernética, c) recolección de datos, d) interpretación de la informa-
ción, e) criterios éticos” (p.62); además para Carmona (2017), introduce 
a la metodología otros elementos más concretos dentro de las fases o 
procesos: 

• Ingreso a la cultura:  lo cual incorpora el proceso de indaga-
ción, precisar el fenómeno de estudio, interrogantes investigati-
vas, análisis de las modalidades de interacción comunicacional 
online, grado de participación del científico social. 
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• Acopio e interpretación de los datos: lo cual incluye identificación 
de los recursos (comunidades, blogs, redes, entre otros), selección y 
análisis de contenido significativo, identificación de la ciber comu-
nidad.

• Validación de la interpretación: se requiere proceder a triangular la 
información y a considerar las múltiples visiones discursivas.

• Los principios de eticidad del investigador: para cumplir a cabali-
dad con los comportamientos normados científicamente y que dan 
legitimidad a los hallazgos del estudio.

• Integrantes de la cibercomunidad: actividades de sociabilización y 
formulación de ideas. (p.151).

Asimismo , Turpo-Gebera (2008) aduce que el proceso metodológico 
se da en una fase automática y una fase manual, atendiendo a reco-
gida de datos y la interpretación humana; es decir, el proceso automa-
tizado lo ejecuta una computadora en red y sigue chats, foros, grupos 
de noticias, listas de correo, redes sociales entre otras; esto es, diferen-
tes situaciones de experiencia en Internet y relacionadas con el tema 
de análisis que se quiera indagar. Se establece un período de validez 
específico para recopilar los datos requeridos. Luego se transforma en 
información organizada y filtrada según el interés y la credibilidad a 
través de un software que analiza el texto y te permite seleccionar lo 
que te ayudará a aprender. El segundo sería el proceso manual, que 
lo realiza un conjunto de expertos o personal, de acuerdo con el pro-
pósito del análisis, ya sean los comentarios positivos, neutrales u objeta-
bles con respecto a la información que se procesa y clasifica. En base 
a esta clasificación, se elabora unas conclusiones y recomendaciones 
que serán entregadas junto con el informe final en el estudio con el fin 
de tomar las decisiones más oportunas y adecuadas. Sin embargo, 
para la DiceLaRed (2013), citado por este autor, para ruta metodológi-
ca debe tener: 

Objeto del estudio. Definición de las clases a estudiar (e. g., pro-
veedores de un servicio dado), las relaciones entre las diferentes 
clases, tipo de comunidades y la estructura aproximada del in-
forme. Definición de parámetros. Definición de los conceptos que 
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componen cada clase. Definición del universo. Búsqueda y alta 
de las comunidades virtuales relevantes (asociando conceptos de 
actividad y relevancia respecto al objeto). Determinación del error 
objetivo. Diseño de las consultas (de índole automática o semiau-
tomática) y los parámetros asociados a las mismas. Panel de co-
munidades virtuales (PCV). Valoración de los componentes de una 
clase en función de sus atributos. En la elaboración de un panel, 
además de las clases y los conceptos, deben ser definidos los atri-
butos (e. g., velocidad, atención al cliente) en función de los cuales 
se valoran los diferentes conceptos. Un PCV, combina tareas auto-
matizadas de recuperación de contenidos y muestra aleatoria de 
mensajes en función de un concepto, con la intervención humana 
para valorar la positividad o negatividad de los mensajes, respec-
to a un atributo determinado. Informe final. [Donde se] redacta y 
presenta los resultados de las consultas realizadas, y de su propio 
análisis derivado de la investigación y lectura de los comentarios 
publicados en las comunidades virtuales. Iteración. Repetición pe-
riódica del informe final, que contempla la actualización de las 
consultas (con parámetros refinados), y la presentación de conclu-
siones. (p.148).

En todo caso, las bondades de la netnografía sobre la etnografía y 
otros métodos de investigación tradicionales es que se puede mitigar 
los errores que emergen cuando se hacen preguntas directas,  ,mal-
entendidos de la pregunta y deshonestidad del interrogador, o que no 
conteste con precisión, o responda simplemente a una opción de que 
no sabe que se le pregunta, por ende la netnografía no es intrusiva, 
utilizar su metodología para presentar resultados basado en opiniones 
de los sujetos en cuanto a productos, servicios o tendencias. 

Metodología

El estudio investigativo se llevó a cabo tras la búsqueda, recolección, 
análisis e interpretación de la información para comprender el fenó-
meno estudiado a través de una investigación de tipo documental , 
que según Alfonzo (1994) un procedimiento científico, un proceso sis-
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temático de investigación, recopilación, organización, análisis e inter-
pretación de información o datos sobre un tema en particular. Al igual 
que otros tipos de investigación, esto ayuda a construir conocimiento.
Asimismo, en el transcurso de la investigación, en esencia, se dispuso 
de documentos que son resultado de otras investigaciones, por lo que 
las consideraciones de los teóricos, lecturas, análisis, reflexión y reco-
nocimiento son la base teórica para dilucidar desde la interpretación 
el aporte a la práctica investigativa educativa del fenómeno. 

Cabe destacar, que esta revisión se encuentra en el marco de 
paradigma postpositivista, bajo un enfoque cualitativo y el método 
hermenéutico; gestando bajo este diseño bibliográfico un proceso 
metódico y sistemático de recuperación, recopilación, organización, 
selección, lectura, análisis e interpretación de la información para lo-
grar los objetivos propuestos dando lugar a evaluar e interpretar los 
conocimientos adquiridos.

Es así como, Palella & Martins, (2006), afirman que: “el diseño biblio-
gráfico utiliza los procedimientos lógicos y mentales propios de toda in-
vestigación: análisis, síntesis, deducción, inducción, entre otros” (p.87), 
Lo anterior demuestra que, al obtener datos primarios y secundarios, 
se pueden extraer aspectos específicos relevantes para la investiga-
ción. Además, se posibilitaron decisiones de actualidad de la temá-
tica, teniendo en cuenta la información disponible y la verificación 
bibliográfica de las fuentes para el levantamiento de la información.

Reflexiones finales o posturas emergentes

De acuerdo con los estudios revisados y analizados, en lugar de con-
frontar fácilmente a una sociedad altamente tecnológica y sus agru-
paciones por su vivir, es ofrecer a través de la investigación formas que 
compensen los ritmos inquietantes de la volatilidad tecnológica y que 
permita reconocer a los sujetos desde su esencia aportante para la 
transformación que se busca. 

Este análisis minucioso de la netnografia como un método para 
comprender mejor los fenómenos culturales inherentes a la comple-
jidad que surgen de las relaciones generadas por las tecnologías de 
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la información y la comunicación; se puede decir que más allá de 
predecir un futuro con internet de fondo, es el papel que tiene este al 
integrarlo y usarlo en los procesos investigativos específicamente del 
campo educativo. 

Estas reflexiones se sustentan como aportes a los procesos investi-
gativos inherentes al contexto educativo de tal forma que ayuden en 
la transformación de la sociedad con sus cambios y emergencias que 
subsisten en el ahora, por supuesto enfatizando más la necesidad de 
pensar en el aspecto epistémico relacionado con el concepto espa-
cial y temporal de Internet, una de las ventajas de este enfoque es la 
flexibilidad de su uso en el tiempo y el espacio, así como el acceso a 
diferentes grupos y por determinadas condiciones, el cual es  difícil de 
encontrar en el trabajo de campo de procesos metodológicos tradi-
cionales. 

Si bien, las referencias teóricas utilizadas aportaron claridad al 
tema, un desafío más importante que permanece en proponer la net-
nografia como practica investigativa en el contexto educativo, debi-
do a la ambición de generar nuevos conceptos y explicaciones de su 
aporte. En otras palabras, que se genere la teoría, sabiendo que exis-
ten diversas formar de teorizar, pero desde un cambio no solo cuan-
titativo sino cualitativo; de allí que se parta como reflexión que este 
enfoque permite desarrollar teorías que emergen desde las respuestas 
de los sujetos en el devenir diario en comunidades virtuales. Sumado a 
lo anterior, se debe generar este desarrollo teórico para interpretar el 
mundo moderno y como este influye en el ámbito educativo con mé-
todos más allá de los tradicionales, aunque el método funciona y se ve 
su aplicación en otros ámbitos como el del consumo y ventas de servi-
cios, no es igual en la práctica educativa, se han encontrado esfuerzos 
limitados para implementar esta metodología o métodos similares. 

Además de exigir nuevos enfoques simplemente por su novedad, 
el implementar nuevos métodos de investigación en el contexto edu-
cativo los computacionales, el análisis de redes sociales, la netnografía 
entre otros, pueden ayudar a repensar las preguntas de investigación 
tradicionales. Con la netnografia, se buscar incentivar a la comunidad 
investigativa a explorar realidades que muchas veces no son accesi-
bles fuera del sistema educativo formal debido a la especificidad de 
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su estructura y al tratamiento heterogéneo de los contenidos, es asi 
como la netnografía se presenta como un paraguas metodológico 
versátil que combina diversas herramientas, permitiendo según Cela-
ya et al (2020) “acometer trabajos adoptando enfoques tanto cualita-
tivos como mixtos, en función del objeto de estudio y los intereses del 
investigador” (p.11).

En esta revisión documental, se conceptualizo y se hizo una mira-
da holística de los elementos que integran la netnografia, tomando 
como elemento inicial un análisis teórico que emerge de la revisión y 
discusión de la literatura para establecer los las características de la 
asociación de sujetos en grupos de intereses y como puede aportar 
dichos discursos e interacciones a las  ciencias de la educación en la 
solución de problemas . Además, se hizo un bosquejo de las fases del 
proceso investigativo, estableciendo a mecanismos automatizados y 
manuales,derivados de las interacciones humanas presentes.

En conclusión, esta búsqueda ofrece una propuesta reflexiva so-
bre la netnografia como practica para el investigador educativo, para 
ofrecer alternativas de solución desde la investigación a las nuevas 
ecologías de aprendizaje que surgen en el siglo XXI, en razón a aspec-
tos educativos, culturales y sociales, su análisis y comprensión ayudarán 
a solucionar problemas a través de la gestión y las sinergias creadas 
por el mundo digital, superando condiciones competitivas y avanzan-
do hacia conexiones coexistentes.
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Resumen 

Este trabajo tiene como inquietud de conocer la forma en cómo un 
docente de aula de primaria o de área en el ciclo de media diversifi-
cada se convierte en el hacedor de investigación guiando a sus alum-
nos para el tratamiento de saberes curriculares y llevarlos a una es-
tructura netnográfica posibilitando una relación directa no física entre 
los miembros de una comunidad de aprendizajes, para dar paso a un 
objetivo amplio de analizar la netnografía como método de investiga-
ción e interacción escolar y social en escuelas básicas y de media di-
versificada, desde la experiencia del investigador en su función como 
supervisor circuital del municipio San Francisco, en el estado Zulia. Este 
método inicialmente surgió como necesidad inmediata por efectos 
de la pandemia, pero posteriormente se le dio sentido investigativo 
en el marco del movimiento de la masa social en su dinámica cultu-
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ral no presencial físico y transformar la virtualidad en una plataforma 
que utiliza diferentes formatos para los encuentros de la comunidad 
de aprendizaje. En este se exponen una serie de argumentos teóricos 
y prácticos mediante figuras y cuadros que permiten un mejor enten-
dimiento del proceso. Se deja evidencia de una propuesta que puede 
ser puesta readaptada a las necesidades de cada entorno por quien 
así lo considere pertinente y acuñe los avances para fortalecer este 
nuevo método aplicable al proceso de enseñanza aprendizaje. 

Palabras clave: Netnografía. Investigación. Interacción escolar. Inte-
racción social. 

Abstract

The concern of this work is to know the way in which a primary class-
room teacher or an area teacher in the diversified media cycle beco-
mes the research maker guiding his students for the treatment of curri-
cular knowledge and taking them to a netnographic structure allowing 
a direct non-physical relationship between the members of a learning 
community, to give way to a broad objective of analyzing netnography 
as a method of research and school and social interaction in basic and 
diversified middle schools, from the experience of the researcher in his 
role as circuit supervisor of the San Francisco municipality, in Zulia state. 
This method initially arose as an immediate need due to the effects of 
the pandemic, but later it was given investigative meaning within the 
framework of the movement of the social mass in its non-physical cultu-
ral dynamics and transform virtuality into a platform that uses different 
formats for meetings. of the learning community. In this, a series of theo-
retical and practical arguments are exposed through figures and tables 
that allow a better understanding of the process. Evidence is left of a 
proposal that can be readapted to the needs of each environment by 
those who consider it pertinent and mint the advances to strengthen 
this new method applicable to the teaching-learning process.

Keyword: Netnography. Research. School interaction. Social interaction.
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Introducción 

La Netnografía es un nuevo método de investigación para conocer lo 
que sucede en las comunidades virtuales y la forma en que las per-
sonas interactúan en los espacios del internet. Su aplicación inició en 
Estados Unidos y en la actualidad ha ganado mayor notoriedad como 
un método innovador en la investigación de mercado. Sin embargo, 
la Netnografía también puede utilizarse en el ámbito de la política, las 
instituciones y cualquier sector que genere opiniones en internet.
    La Netnografía es básicamente una etnografía aplicada a internet. 
La etnografía se define como el estudio y registro sistemático de las 
culturas humanas. También se conoce como un trabajo descriptivo 
producido a partir de la investigación.
   Por lo general se ha utilizado la netnografía en diferentes áreas, inclui-
da el de educación, pero no en el nivel de básica y ciclo diversifica-
da, como soporte investigativo y afianzamiento de los conocimientos 
lo que hace surgir la inquietud a respecto y siendo el investigador un 
docente en ejercicio de estos niveles educativos, desde la experiencia 
no hubo la duda de lo que bien pudiera convertirse en un tema de 
estudio etnográfico como una investigación de campo, sobre todo 
por las circunstancias emergentes surgidas a raíz de la pandemia, con-
virtiendo al docente de aula o por área en el guía de los procesos 
investigativos, sin pretender éstos ser sociólogos o antropólogos, pero 
sí en investigadores observadores de los comportamientos, actitudes, 
decisiones estudiantiles, seguimiento de sus procesos evaluativos, en-
tre otros, y todo con el fin de presentar alternativas y descubrir oportu-
nidades y validar conceptos.
     En los diferentes campos donde se ha aplicado la netnografía, se 
tiene como premisa el ser un método que necesariamente combina el 
uso de plataforma en línea con el trabajo de análisis e interpretación 
por parte de los docentes de aula que se convierten en especialistas, 
a partir de lo que se puede conocer y el producto cognitivo de los 
alumnos en esa bidireccionalidad de interactuación don el docente 
quien brinda su servicio didáctico en el conjunto de estrategias para 
darle al estudiante lo necesario en su proceso formativo.
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    Frente a los enfoques de investigación de índole postpositivista han 
ido surgiendo diversas perspectivas alternativas en investigación edu-
cativa, y desde la perspectiva del investigador se sostiene que una de 
ellas es la netnografía escolar, la cual se centra en el estudio de las sub-
culturas familiares, como unidades cohesionadas dentro de otra cultu-
ra social que se desarrolla en las comunidades virtuales y de aprendi-
zaje. A continuación se plantea el interés que tiene el investigador el 
empleo de este método para exponerlo como modelo no solo de in-
vestigación, sino como modalidad práctica del saber, tratando de res-
ponder interrogantes fundamentales desde lo experiencial, para dejar 
sentado qué entendemos por netnografía escolar, qué características 
tiene, qué papel juega el docente como investigador, cuáles son los 
principales momentos, cómo conseguir que la investigación netnográ-
fica para ser válida y qué avances supone con respecto a otros mode-
los de investigación.
     Con estas bases expositivas, surge este trabajo con la inquietud 
de conocer la forma en cómo un docente de aula de primaria o de 
área en el ciclo de media diversificada se convierte en el hacedor de 
investigación guiando a sus alumnos para el tratamiento de saberes 
curriculares y llevarlos a una estructura netnográfica posibilitando una 
relación directa no física entre los miembros de una comunidad de 
aprendizajes; a la par que se presenta el nacimiento de la netnografía, 
sus características y su aplicación en estos niveles educativos, trazando 
como objetivo analizar la netnografía como método de investigación e 
interacción escolar y social, disgregando en otros objetivos subsiguien-
tes que a lo largo de éste se discurren como aspectos del desarrollo 
    Por el gran aporte de la netnografía, la cual radica en la técnica de 
la observación participante desde el uso de la tecnología, permite ac-
ceder a un tipo de información que dados los acontecimientos de pan-
demia y otras circunstancias que se han sumado, sería muy difícil de 
recoger, brindando al docente investigador del aula, la oportunidad 
de recoger dicha información en persona y conocer y vivir los procesos 
educativos. Esto tiene como repunte un aporte sociológico, epistemo-
lógico y metodológico, en virtud de ser un proceso en el que interviene 
la masa social y la cultura en sus movimientos con sus cambios circuns-
tanciales; y que de igual manera parte del hecho real como inquietud 



Etnografía digital: un modelo de investigación en contextos virtuales
304    

educativa para el aprendizaje con nuevas formas de lograrlo y bajo 
un enfoque metódico que guía el proceso en fases y etapas.

Fundamentación teórica

Para un mejor entendimiento de lo planteado, se presentan los argu-
mentos teóricos a fin de fundamentar el estudio, pudiendo decir que 
para analizar el término Netnografía, según Kozinets (2002), se entien-
de que “es un método de investigación derivado de las técnicas de 
etnografía desarrolladas por la investigación antropológica, esto ha 
incrementado la posibilidad de filtrar las complejas oportunidades de 
información acerca de las comunidades en la World Wide Web”; de 
manera que se interpreta que es un estudio descriptivo de la cultura 
de una comunidad virtual y aplicado este método a la comunidad 
escolar, vendría a ser la realización de estudios descriptivos propios de 
la cultura escolar, basados en la recopilación de la información reque-
rida por el estudiante, usando para ello una plataforma en línea con el 
trabajo de análisis e interpretación por parte del o los docentes guías. 
    Se puede consideran que la netnografía de la escuela no es más 
que el resultado de aplicar una práctica etnográfica y una reflexión 
antropológica al estudio escolar virtual. Su principal característica es 
que el netnógrafo participa, abiertamente o de manera encubierta, 
en la vida diaria de las personas durante un determinado periodo, res-
petando los lapsos académicos de una malla curricular preexistente, 
observando qué sucede, escuchando qué se dice, haciendo pregun-
tas, haciendo acopio de cualquier dato disponible que pueda arrojar 
mayor discriminación explicativa mediante el uso de cuadro, gráficos 
en la centralidad investigativa dentro de las comunidades virtuales y 
la forma en que las personas interactúan en los espacios del internet.
     El término netnografía se refiere al trabajo, el proceso o la forma de 
investigación que nos permite realizar un estudio descriptivo y un análi-
sis teóricamente orientado de una cultura o de algunos aspectos con-
cretos de una cultura, usando el internet. Para utilizar el método de la 
Netnografía, es necesario combinar el uso de una plataforma en línea 
con el trabajo de análisis e interpretación por parte de especialistas, 
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a partir de lo que se puede conocer cómo ocurre el consumo de un 
producto o de un servicio para la toma de decisiones.
Las estrategias utilizadas proporcionan datos fenomenológicos; éstos 
representan la concepción del mundo de los participantes que están 
siendo investigados. Las estrategias etnográficas de investigación em-
píricas y naturalistas. Se recurre a la participación y sondeo virtual del 
investigador para obtener datos empíricos de primera mano.
   La investigación netnográfica tiene un carácter holístico. Pretende 
construir descripciones de fenómenos globales en sus diversos contex-
tos y determinar, a partir de ellas, las complejas conexiones de causas 
y consecuencias que afectan el comportamiento y las creencias en 
relación con dichos fenómenos.
   En la netnografía escolar es fundamental la participación prolonga-
da del investigador en el contexto a estudiar estudiando el punto de 
vista de “los nativos”. La participación prolongada permite crear rela-
ciones cercanas que favorecen la recogida de unos datos fiables que, 
de otro modo, serían muy difíciles de lograr y de comprender. El netnó-
grafo necesita interactuar virtualmente con el grupo a estudiar duran-
te periodos de tiempo continuados para comprender las interacciones 
que se producen entre sus miembros y poder dar cuenta fiel de las 
dialécticas relaciones que se producen entre las interacciones sociales 
virtuales a través de las redes y los significados que se construyen. 
    En la netnografía escolar también es importante la descripción reflexi-
va con carácter holista, lo cual supone para el etnógrafo la necesidad 
de realizar un trabajo en el que se relacione a los individuos, grupos u 
organizaciones con su entorno socio-económico, físico y simbólico de 
modo holístico.
   El netnógrafo debe generar una “descripción densa” que aborde 
las principales estructuras de significación. Esta “descripción densa” no 
consiste en un relato pormenorizado de todas las observaciones reali-
zadas, sino de aquellas que al investigador le resultan más significativas 
para dar a conocer la realidad que ha estudiado, es decir, aquellas 
que sirven para contextualizar lo más posible los casos estudiados y 
comprender sus dinámicas culturales.
   El principal aporte que hace la netnografía escolar reside en su ca-
pacidad para ilustrar al investigador sobre la formación e interacción 
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virtual, permitiéndole comprender las dinámicas cotidianas escolares 
virtuales la netnografía escolar permite el acercamiento y compren-
sión de la escuela, ofreciendo al investigador un modelo especialmen-
te rico.

La netnografía en la escuela básica y nivel 
medio diversificado

Cabe destacar que la concepción y nacimiento de la netnografía se 
da como necesidad en la sociedad del conocimiento, que en su afán 
evolutivo y cambiante hizo repotenciar su auge, para retomar su vigor 
por los efectos de la pandemia en los últimos 3 años, pero que puede 
concebirse según explicaciones de Turpo (2009), en la dinámica me-
tódica opuesta diametralmente a las prácticas de estudios tradiciona-
les, enmarcándolo en un punto fuerte del análisis de los diálogos ho-
nestos y espontáneos que tienen los miembros de una comunidad de 
aprendizaje, a partir del apego ético, incluso presentando los avances 
estudiantiles como producto propio del conocimiento individual para 
ser servido a un colectivo como tema de discusión y reforzamiento de 
lo investigado.
    Analizando el término, se entiende que “la netnografía es el estudio 
descriptivo de la cultura de una comunidad virtual. De este modo la 
netnografía escolar se ocuparía de realizar estudios descriptivos de la 
cultura escolar, usando para ello, una plataforma en línea con el tra-
bajo de análisis e interpretación por parte de especialistas. 
    Se puede considerar que la netnografía de la escuela no es más 
que el resultado de aplicar una práctica etnográfica y una reflexión 
antropológica al estudio escolar virtual. Su principal característica es 
que el netnógrafo participa, abiertamente o de manera encubierta, 
en la vida diaria de las personas durante un periodo de tiempo, ob-
servando qué sucede, escuchando qué se dice, haciendo preguntas; 
de hecho, haciendo acopio de cualquier dato disponible que pueda 
arrojar un poco de luz sobre el tema en que se centra la investigación 
en las comunidades virtuales y la forma en que las personas interac-
túan en los espacios del internet. El término netnografía se refiere al tra-
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bajo, el proceso o la forma de investigación que nos permite realizar un 
estudio descriptivo y un análisis teóricamente orientado de una cultura 
o de algunos aspectos concretos de una cultura, usando la internet.
     Por tanto, se puede reafirmar lo expuesto por Jung y Portella (2005), 
al señalar que la netnografía posee aspectos más frescos por cuanto 
la presentación original de nuevos conocimientos con menor cantidad 
de sesgos que una investigación o la entrega de informes y trabajos 
académicos posee, llegando en tiempo real y simultáneo para obte-
ner con inmediatez la opinión de los coparticipantes del grupo y la 
apreciación del guía orientador del proceso escolar, marcado por el 
servicio de información con una enorme utilidad para los miembros de 
la comunidad de aprendizaje.
     En este mismo sentido, sostiene Interlink Headline News (2002), que 
en esa inmediatez de la entrega de los avances en las encomiendas 
académicas, pueden así como la ratificación de saberes, el surgimien-
to de nuevas dudas, la cual la netnografía presenta como método que 
estrecha el procedimiento metodológico en cuanto al tiempo real de 
dichos avances, a diferencia de las interpretaciones hechas en un mé-
todo propiamente etnográfico virtual clásica, en la mera entrega de 
trabajos asignados como requisito de una cátedra o tema de estudio 
los que por lo general dependen de una finalidad planteada para de 
alguna manera modificar la naturaleza de las técnicas etnográficas 
de aprehensión, no es precisamente este el caso con la netnografía, 
ya que es un procedimiento que estudia las características, prácticas 
y opiniones constantes del grupo social que interviene sobre objetivos 
pertenecientes a una malla curricular.
     Al referenciar a Sánchez y Ortiz (2017), se puede señalar que los 
participantes de este proceso de la netnografía se distinguen por ser 
personas físicas reales, personas que superponen a la comunidad de 
aprendizaje para darle vida real al grupo mediante la interacción a 
tiempo y a destiempo, y personas que físicamente estás separadas 
entre sí, suponiendo una interrelación generada por el uso de herra-
mientas tecnológicas y mediadas por diferentes plataformas, teniendo 
como base la etnografía, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:
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Fuente: elaboración propia (2022).
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Cabe destacar que aunque el netnógrafo no se plantee hipóte-
sis para la validación investigativa, si es necesario que como docente 
guía posea conocimientos previos acerca de la comunidad de apren-
dizaje a fin de permitir planear según la malla curricular y los intereses 
del estudiantado un adecuado trabajo, suponiendo las consideracio-
nes de orden social para la generación interaccional mediante una 
“Lista de envíos”, “Cuartos de chateos” “Dimensiones multiusuarios” o 
“Hábitats”.

En los entornos netnográficos de escuelas básicas y de media di-
versificada, las interactuaciones se van construyendo de manera vo-
luntaria entre sus miembros, encaminados por la motivación docente 
y el enriquecimiento de las actividades, para diseñar, orientar y eva-
luar cada actividad de manera dinámica y diferente prevaleciendo lo 
cualitativo progresivo. Bajo estas intencionalidades, la netnografía se 
entroniza como medio, recurso, método y estudio antropológico sobre 
los acontecimientos cotidianos en el ciberespacio que según Redon-
das (2003), basa su análisis por parte de los miembros de la comunidad 
y el docente guía, utilizando sistemas informáticos para rastrear a di-
cha comunidad y las fuentes generadoras de la información.

Características del método netnográfico para la 
interacción escolar y social

Este método, tiene como pretensión el conocer las opiniones, las pos-
turas y avances de los alumnos que actúan como internautas, o ci-
bernautas, sobre determinados temas propuestos para su discusión, 
bajo la determinación de las ventajas o no que ha tenido la recopi-
lación de la información y su análisis, actuando como un elemento 
complementario a los métodos tradicionales, tomando en cuenta 
algunos aspectos:
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Fuente: elaboración propia (2022).

Por tanto, se concibe que este método no solo es una fuente de 
investigación sino también de interacción escolar y social para la ge-
neración de riquezas cognitivas, destacando su carácter evolutivo 
con propuestas innovadoras para el aprendizaje, valorando el rastreo 
continuo en foros, chats y grupos sobre temas de interés común y la 
directriz del dominio de los objetivos propuestos en cada contenido 
curricular observando los comportamientos estudiantiles los cuales de-
ben ser discutidos al comienzo de cada jornada, estableciendo las 
pautas de interactuación.
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Fuente: elaboración propia (2022).

Fuente: elaboración propia (2022).

Cuadro. Cualidades que fomenta la netnografía.

Figura. Fases de aplicación del método netnográfico de investigación 
e interacción escolar y social

Estas cualidades se convierten en propósitos didácticos y educati-
vos en el marco de cada materia o área de estudio para la promoción 
de la participación individual y colectiva.
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Metodología de la netnografía en la escuela 
básica y nivel de media diversificada

Desde la experiencia se ha podido corroborar lo expuesto por Dice-
LaRed (2003), al desarrollar la netnografía en el campo laboral de la 
educación básica y de media diversificado, donde los pasos a seguir 
se pueden distinguir por:

• Definición del objeto de estudio, distinguiendo cada clase vir-
tual y sus diferentes dinámicas para estructurar las asignaciones 
de entrega, con la definición de parámetros, el aspecto macro, 
meso y micro del conocimiento 

• Determinación del error objetivo, en el que se diseñan las con-
sultas y tiempo de atención, definiendo las sincronías y las asin-
cronías.

• Panel de la comunidad virtual y otros grupos, a fin de valorar los 
componentes de cada clase como los atributos de inmediatez, 
responsabilidad de entrega y participación.

• Informe final y conclusiones, para exponer los resultados de 
cada encuentro.

• Iteración, en la reiteración y repetición de los contenidos y 
aprendizajes obtenidos.

Necesario destacar que en el desarrollo de este método, han de te-
nerse en cuenta los tres (3) tipos de errores: Sintáctico, que derivan de 
los errores ortográficos de la búsqueda automatizada: Semántico, re-
sultante de aquellas redacciones metafóricas propias de cada grupo 
cultural, en el que se incluyen las ironías, los populismos y otros pero 
que pueden ser observados y erradicados por el Panel de la Comuni-
dad Virtual, quien se convierte en el veedor, garante y contralor de la 
información. Muestral, que son casi imperceptibles en el cotejo de la 
información en relación a un tema discutido.
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Fuente: elaboración propia (2022).

Figura. Propuesta Netnográfica en Escuelas Básicas y Media 
Diversificada.

Reflexiones finales o posturas emergentes

Como síntesis de aplicación de este método netnográfico como pro-
ceso de investigación e interacción escolar y social en escuelas bási-
cas y de media diversificada, es concebido por la participación de un 
colectivo que tiene como fin transitar en la obtención y reafirmación 
de aprendizajes, convirtiendo al docente investigador en un guía que 
motoriza la indagación por el uso de las tecnologías, llevando a cabo 
una serie eventos en los que se rastrean las informaciones recopiladas 
en su conjunto con la finalidad de cohesionar las diferentes fuentes del 
saber e imprimiendo las diferentes formas de comportamiento de sus 
miembros, que en sí es un movimiento socio cultural del ciberespacio 
tecnológico, que no tiene intención de cambiar su curso, sino observar 
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sus comportamientos en sus miembros cohesionando los saberes indi-
viduales y colectivos coadyuvando a crear una nueva forma pedagó-
gico didáctico de enseñar y aprender.

Este método aborda diversas situaciones vivenciales acopladas 
por las diferentes maneras de mantener el contacto virtual durante un 
determinado tiempo pero que en ese lapso existen sincronías y asin-
cronías de los saberes, para luego pasar a una sistematización de ellos 
filtrados según los intereses de sus participantes. Por tanto se presenta 
este método como una nueva manera de investigar y el cual ha surgi-
do por la misma fuerza social que se expande en sus necesidades tec-
nológicas y de conocimiento, albergando una combinación práctica, 
posible, simultanea, en tiempo real, no presencial, prevaleciente de 
los valores de convivencia, misticismo de la practica ética, colabora-
dora en el servicio colectivo, entre otras cualidades, como la de hacer 
sinergia y empatía virtual en el cuidado del lenguaje.

La netnografía es un método que constituye un proceso expansivo 
en la formulación de inquietudes para ser abordas teórica y metodoló-
gicamente, particularizando su aplicación para los nuevos esquemas 
de los hábitos de estudio en tiempos que el mismo estudiante planea 
según sus posibilidades y necesidades, como la demanda de interac-
ción con otros pares o con el docente guía del proceso formativo.
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Resumen 

Investigación documental, que destaca el método netnográfico en la 
palestra científica  como una alternativa de investigación  cualitativa 
en línea  dirigida a obtener información de las comunidades virtuales,  
propicia nuevos espacios, lenguajes, interrogantes de investigación 
y formas de socialización del conocimiento  que están modificando 
la cultura de investigación cualitativa.  los contextos de las investiga-
ciones en línea  son altamente eficientes, porque permiten llegar más 
fácilmente a mayor cantidad de sujetos. Sin lugar  a dudas, la incor-
poración de este método  a las investigaciones sociales revolucionan 
las formas del quehacer investigativo, crea novedosos espacios cola-
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borativos y abre nuevos caminos que necesitan reformular aspectos 
teóricos, epistémicos y metodológicos. su empleo permite la obtención 
de la información con calidad, sin importar distancia, sin perder su va-
lor agregado, dado por la expresión extra verbal que brinda el empleo 
del espacio corporal, la postura, el movimiento del cuerpo, las reaccio-
nes gestuales, la expresión facial que pueden ser captadas fácilmente,  
entre las herramientas empleadas con este propósito se hallan las vi-
deoconferencias,  fotografías,  imágenes y las cámaras web, También 
se utilizan otros medios  de Internet como el correo electrónico, foros 
y chat para la recolección de datos mediante la aplicación de entre-
vista individuales y grupales; con la posibilidad de almacenar tanto 
la imagen como el sonido que permite la repetición de las entrevistas 
tantas veces como sea necesario para refinar la información precisa. 

Palabras clave: recolección de datos, internet, netnografía,  investi-
gación en línea, comunidades virtuales. 

Abstract

Documentary research, which highlights the netnographic method in 
the scientific arena as an online qualitative research alternative aimed 
at obtaining information from virtual communities, provides new spaces, 
languages, research questions and forms of socialization of knowled-
ge that are modifying the culture of qualitative research. the contexts 
of online research are highly efficient, because they allow reaching a 
greater number of subjects more easily. Undoubtedly, the incorporation 
of this method in social research revolutionizes the forms of research 
work, creates new collaborative spaces and opens new paths that re-
quire the reformulation of theoretical, epistemic and methodological 
aspects. Its use allows obtaining information with quality, regardless of 
distance, without losing its added value, given by the extra verbal ex-
pression that provides the use of body space, posture, body movement, 
gestural reactions, facial expression that can be easily captured, among 
the tools used for this purpose are videoconferencing, photographs, 
images and webcams, other Internet media such as email, forums and 
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chat are also used for data collection through the application of indi-
vidual and group interviews; with the possibility of storing both image 
and sound that allows the repetition of the interviews as many times as 
necessary to refine the precise information. 

Keywords: data collection, internet, netnography, online research, vir-
tual communities.

Introducción

El internet ha modificado la manera en que las personas se relacionan, 
consiguen información, y realizan investigación. Vivimos en un mundo 
cambiante, donde la tecnología ha ido superando nuestras expectati-
vas y así mismo se debe ir evolucionando y adaptando las estrategias 
de adquisición de conocimiento  de acuerdo con el crecimiento tec-
nológico.  La manera en que hoy los seres humanos se comunican es 
más rápida, a través de las redes sociales se consigue información en 
cuestión de segundos, así como  respuesta a la mayoría de las interro-
gantes, dudas y curiosidades.  

A diario se interactúa con diversos tipos de redes: eléctricas, in-
formáticas, de agua, etc. De esta manera  también existen las redes 
sociales,  las cuales consisten en estructuras  donde diversas personas 
mantienen  conexión fundamentada en relaciones, que pueden ser 
personales, laborales, comerciales, educativas, recreativas, científicas, 
entre otras.  

Es por ello, que los medios digitales,  se han convertido en el mejor 
aliado  para  adquirir y difundir conocimiento,  constituyendo una pie-
za clave y fundamental para los procesos de interacción entre las per-
sonas, rompiendo barreras de distancia.  Las conexiones virtuales en la 
actualidad cuentan con una alta notabilidad, que se refleja en todo 
ámbito de las relaciones humanas, incluyendo la difusión de hechos o 
sucesos de impacto global, así como investigaciones de alto alcance. 

En este orden de ideas, destaca  la netnografía,  como  método 
de investigación cualitativa  de las  interrelaciones e interacciones de 
los grupos humanos a través de  Internet, de manera sistemática y ex-
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haustiva,  lo que favorece las relaciones sociales y abre espacios de 
participación en la comunidad científica que propician la construc-
ción de significados en las comunidades socio virtuales. Para ello estu-
dia comunidades virtuales, de las cuales recopila  información y  todos 
los datos, como sustento para el análisis y  elaboración de reflexiones 
finales.

La netnografía desarrolla la investigación, mediante  la interacción 
de los grupos humanos coexistentes  en las diferentes comunidades 
virtuales, quienes se conforman como informantes claves del tema de 
investigación en línea y aportan vía digital los datos a través de una 
serie de procedimientos,   que constituye el objeto de estudio de la 
presente investigación.

Fundamentación Teórica

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, cambiaron la 
forma   en que los seres humanos se relacionan  e interactúan  en todos 
los ámbitos de la  vida, los modos convencionales de interacción del 
tejido social se han modificado de manera rápida, lo que  modifica la 
forma de  obtener y transmitir información  y  conocimiento, esta trans-
formación incluye los procesos de investigación social.

De igual manera, las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción, han permitido el constante intercambio de información, dudas y 
comentarios entre miembros de comunidades virtuales lo que ha sido 
de gran importancia. Los medios digitales son espacios de aprendizaje 
en proceso de exploración sobre los que podemos encontrar  trabajos 
muy interesantes (Colás, Conde y Martin; 2015).  Se  ha establecido un 
sistema, donde todos los espacios de interacción  son  abiertos a la in-
vestigación, con todos los medios de comunicación disponibles para 
obtener, generar y difundir conocimiento, con  rangos de tiempo real, 
posible para desarrollar interacción para la gestión del conocimiento.

Las comunidades virtuales generan nuevas formas de rela-
cionarse  y posibilitan el desarrollo de nuevas habilidades y for-
mas de construcción del conocimiento, en el sentido que pro-
mueven una cultura participativa que fortalece el compromiso 



Etnografía digital: un modelo de investigación en contextos virtuales
320    

investigativo, pedagógico y social, a través de diferentes platafor-
mas y herramientas,  las cuales garantizan diversas  oportunidades 
para la comunicación, expresión e interacción en línea en cuanto a                                                                                                                                                
investigación. “Mediar espacios para promover el aprendizaje significa 
involucrarnos en el proceso de comprensión, apropiación y expresión 
del mundo por medio de aquellas prácticas cotidianas que, en forma 
permanente e intencionada, hagan posible el desarrollo de nuestras 
propias capacidades”. (Gutiérrez y Prado, 1997) 

Se habla del tiempo de las tecnologías, la informática y las teleco-
municaciones, como hito referencial capaz de cambiar todas las for-
mas de saberes y haceres de la sociedad planetaria conectándola en 
una gigantesca red global de riesgos y oportunidades. En ese sentido, 
Internet es la gran superautopista de información, la cual es un nove-
doso medio tecnológico  de la comunicación que permite interco-
nectar  a muchos en escala planetaria, en tiempo real y preferencial.

“Las redes tienen extraordinarias ventajas como herramientas or-
ganizativas debido a su flexibilidad y adaptabilidad, características 
fundamentales para sobrevivir y prosperar en un entorno que cam-
bia a toda velocidad” (Castells, 2001; 15) El internet como medio de 
comunicación ha generado nuevos patrones de interacción  social, 
así como nuevos modelos de relaciones sociales y de investigación  
que sustituyen las formas de comunicación humana limitadas territo-
rialmente. Las redes sociales, tienden a convertirse en comunidades 
virtuales especializadas, construidas en torno a intereses comunes y 
especializados.  Lo que hace más efectivas las vías,  para opinar, suge-
rir y movilizar. . 

“La netnografía utiliza sistemas informáticos para rastrear comuni-
dades virtuales y proporcionar después todos los datos sobre la misma 
a los analistas, que son los encargados de dotar de sentido a la infor-
mación y elaborar las conclusiones”(Redondas, 2003).En este sentido, 
combina la comunicación e interacciones a través de Internet, para 
permitir múltiples oportunidades en  el desarrollo de las capacidades 
de creatividad, comunicación y razonamiento, lo que favorece las re-
laciones sociales y abre espacios de participación en la comunidad 
científica. La netnografía constituyen una herramienta fundamental 
para permitir la interacción de los grupos humanos, sin que las distan-
cia entre ellos sea obstáculo o limitación. 
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Es importante señalar  que   la  netnografía  se insertan en prácticas 
investigativas  ya existentes, las cuales   servirán como herramientas en 
un mundo real y concreto, investigación  debe darse desde la identifi-
cación de los problemas, y en la construcción de procedimiento  para 
solucionarlos; esto ayuda al empoderamiento y la sostenibilidad futura 
de los proyectos de investigación. En este sentido, los grandes avances  
digitales  permiten  darle continuidad a la comunicación, investiga-
ción; tertulias digitales o encuentros virtuales dirigidos a mantener la di-
námica de comunicación e interacción entre los miembros del equipo 
investigador y la realidad estudiada.

El proceso de investigación netnográfica, implica grandes avan-
ces en las habilidades indagatorias  como “cualquier otro fenómeno 
social, son tanto el resultado como el origen de unos aspectos estruc-
turales y sociales. Las tareas pueden llegar a especializarse porque se 
convierten en algo demasiado complejo técnicamente…” (Kotamraju, 
N.; 2005). En tal sentido, la netnografía, fortalece el enfoque de innova-
ción, mejoramiento social y actualización técnica  incorporándose a 
las grandes transformaciones del mundo actual. 

 El empleo de estas  herramientas constituyen gran apoyo al pro-
ceso investigativo al realizar consultas a los informantes claves  obte-
niendo testimonio de las entrevistas y  videos realizados,  que no alteran 
de ninguna manera la información suministrada, sino que por contrario 
permite su archivo y almacenamiento, para próximas consultas, am-
pliando de esta manera,  la dimensión de aplicar las técnicas  de reco-
lección de información correspondiente a la metodología cualitativa,  
que son un producto concreto del proceso de maduración de la orga-
nización, sistematización y el intercambio colectivo de sus experiencias.
El ser humano es un producto de interrelaciones históricas, en un conti-
nuo e ilimitado proceso de conocimiento y aprendizaje, el cual siempre 
va a estar mediado por estructuras formales e informales que consisten 
en investigar en todos los espacios de desarrollo de la inteligencia y 
convivencia con otros.  En los procesos vitales, el de conocer  es fun-
damental en todos los seres vivientes, la investigación implica una con-
tinua transformación en la estructura mental, que  permite incorporar 
conocimientos y saberes en forma continua, los cuales requieren ser 
mediados y orientados. 
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Se hace necesario, trasformar el proceso de relaciones sociales 
desde un nuevo paradigma, que promueva el  conocimiento, a través  
de un proceso innovador La investigación, al transformar sus escena-
rios, permite  auto organizar los conocimientos de manera individual 
y grupal, mediante el intercambio  con los demás, y adaptar la infor-
mación  de acuerdo a sus  intereses.  Al modificarse la óptica de las 
relaciones, cambia también las percepciones, en especial la del  co-
nocimiento. 

El conocimiento forma parte de una red que se auto organiza en 
cada momento y se transmite a través de medios tecnológicos. Es in-
dispensable no sólo estar integrado a esa red, sino también saber nu-
trirse de lo que esa red  ofrece. El conocimiento es materia prima para 
generar más conocimiento, anteriormente los artículos científicos te-
nían que esperar varios meses y hasta años para ser publicados; ahora 
se dan a conocer lo más pronto posible. Internet ha facilitado con cre-
ces la divulgación de la creatividad.

Se ha evolucionado de un conocimiento fragmentado y reprimido 
a sus centros de generación a un conocimiento global inmediato. El 
conocimiento se socializa mundialmente por medio de la Web, hacia 
la globalización del conocimiento. Mientras  más personas conozcan 
las investigaciones realizadas, más personas serán motivadas  a  gene-
rar otras nuevas..

En las sociedades del conocimiento, el valor fundamental es apren-
der y ser creativos. “Aprender a aprender significa aprender a reflexio-
nar, dudar, adaptarse con la mayor rapidez posible y saber cuestionar 
el legado cultural propio respetando los consensos” (UNESCO, 2005). 
La innovación es el pan de cada día. La autosuficiencia es necesaria 
en esta nueva era. Pero también, es indispensable estar dispuestos a 
compartir nuestra creatividad.

Para utilizar el método de la netnografía en  investigaciones cua-
litativas y en particular a los procesos investigativos de las Ciencias So-
ciales, es necesario combinar el uso de la plataforma en línea para la  
recolección y  procesamiento de los datos con el trabajo de y análisis 
e interpretación por parte de los investigadores, así como  también 
para la divulgación de los resultados. La interconexión entre las com-
putadoras enlazadas a Internet ha transformado las maneras de hacer 
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indagaciones, ha propiciado novedosas herramientas para la difusión 
de la información y la transferencia de los resultados científicos,

La netnografía  propicia nuevos espacios, lenguajes, interrogantes 
de investigación y formas de socialización del conocimiento  que están 
modificando la cultura de investigación cualitativa.  En muchas oca-
siones, los contextos de las investigaciones  en línea  son más eficientes, 
porque permiten llegar más fácilmente a mayor cantidad de sujetos. 
Sin lugar  a dudas, la incorporación de este método  a las investigacio-
nes sociales revolucionan las formas del quehacer investigativo, crea 
novedosos espacios colaborativos y abre nuevos caminos que necesi-
tan reformular aspectos teóricos, epistémicos y metodológicos.

En la actualidad, a pesar de la resistencia al cambio, la aplicación 
del método netnografico en la investigación cualitativa, con sus corres-
pondientes  etapas o fases de  investigación  formulación del problema 
de investigación, búsqueda y selección de la información, procesos 
de muestreo, recogida, procesamiento y análisis de la información; así 
como en la divulgación de los resultados, es  un hecho, está presente 
en el estudio y registro sistemático de las culturas humanas, mediante 
la investigación en línea, para establecer una discusión reflexiva sobre 
su apropiación en la producción del conocimiento científico.

Tal y como postula  Díaz  (2010), afirma que  la facilidad de recoger 
información por internet supone mayor rapidez, menores costes y pro-
porciona un porcentaje de fiabilidad similar, o incluso mayor” El acceso 
a artículos científicos es mucho más abierto y flexible, en la web  se en-
cuentra  gran cantidad de documentos científicos, textos, revistas,  de 
consulta abierta que permiten enriquecer la labor científica, y hacerla 
mucho más efectiva. De esta manera, el proceso  de investigación se 
ha  beneficiado con las herramientas que le brinda la tecnología; a 
través de  instrumentos de indagación, páginas, programas,  han llega-
do para posibilitar el acceso y procesamiento de la información.

Los principales medios y procedimientos para la recolección de 
datos en la investigación en línea  relacionadas  con la netnografía 
son,  la observación y la observación participante, la conversación, 
la entrevista en profundidad, la entrevista dirigida, el análisis de redes 
sociales, el método genealógico, las historias de vida, y el análisis do-
cumental (escritos, archivos videográficos, fotográficos, entre otros)” 
(Sánchez y Ortiz, 2017).
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El empleo de los medios digitales  como herramientas de apoyo 
al proceso investigativo han ampliado la dimensión de aplicar medios 
y procedimientos para la recolección de datos en la investigación en 
línea estableciendo comunicación con diferentes informantes claves, 
obteniendo testimonio de las entrevistas, así como fotografías y  videos 
realizados y almacenados a través de medios digitales.

De igual manera, los recursos tecnológicos han permitido la or-
ganización sistemática de la  información referida al tema de inves-
tigación,  de donde se extrae y recopila los datos para su posterior   
análisis,  relevante y necesario para enmarcar el  problema de inves-
tigación planteado y definir el campo de acción. Todo este proceso 
ha sido sustentado por medios digitales, facilitando la sistematización 
de datos, formulación de preguntas científicas,  planteamiento de ob-
jetivos, selección del material para  el análisis  teórico referencial y la  
publicación del trabajo realizado..

La netnografía  permite y facilita involucrar a un mayor número de 
sujetos logrando así la máxima ampliación de la referencia muestral,  
lo que sin lugar a dudas confiere mayor validez científica a la investi-
gación. Las técnicas tradicionales de recolección de información,  de 
más frecuente uso en las investigaciones cualitativas  son: la observa-
ción directa participante, la entrevista en profundidad y el cuestiona-
rio, entre otras.

Con la introducción de las tecnologías digitales, estas técnicas han 
cobrado una nueva dimensión; su empleo permite la obtención de 
la información con calidad, sin importar distancia, sin perder su valor 
agregado, dado por la expresión extra verbal que brinda el empleo 
del espacio corporal, la postura, el movimiento del cuerpo, las reac-
ciones gestuales, la expresión facial que pueden ser captadas fácil-
mente,  entre las herramientas empleadas con este propósito se hallan 
las videoconferencias,  fotografías,  imágenes y las cámaras web,  “lo 
cual incluye identificación de los recursos (comunidades, blogs, redes, 
entre otros), selección y análisis de contenido significativo, identifica-
ción de la ciber comunidad”. Carmona (2017)

También se utilizan otros recursos de Internet como el correo elec-
trónico, foros y chat para la recolección de datos mediante la aplica-
ción de entrevista individuales y grupales; con la posibilidad de alma-



Etnografía digital: un modelo de investigación en contextos virtuales
325    

cenar tanto la imagen como el sonido que permite la repetición de las 
entrevistas tantas veces como sea necesario para refinar la informa-
ción precisa.

Recolección de datos 
Esta técnica es lo más parecida a la observación participante, y la que 
implica un mayor anonimato para la investigación y el investigador. El 
investigador realiza en internet una búsqueda de datos según el pro-
blema de investigación  planteado. “La recolección de datos subyace 
en la netnografía en dos aspectos, el primero se refiere a la información 
copiada desde el computador y el segundo a los datos y notas que el 
investigador recolecta acerca de lo observado en la comunidad, sus 
miembros, sus interacciones y significados” (Sánchez, W  y Ortiz, P 2017) 

La recolección de datos se puede llevar a cabo por medio de to-
das las plataformas disponibles en línea,  es el procedimiento  utilizado 
por la investigación netnografica   recopilar información, conversacio-
nes, discusiones en ciertos foros, que se identifican como un medio de 
expresión de cierta comunidad en específico para comentar temas de 
relevancia. En muchos casos, “el entrevistador obtiene datos mediante 
la observación y sin notificar a las personas que están siendo objeto 
de estudio” (Kozinets, 2010) y en otros casos pasa a tener participación 
activa.

Entrevistas
La entrevista tiene lugar  cuando el investigador hace preguntas a una 
persona entrevistada, al igual que de forma presencial. los individuos 
resultan ser más espontáneos  al realizar entrevistas  en línea,  ya que, 
haciendo uso de este medio, sienten mayor seguridad  En la mayoría 
de los casos, estas  entrevistas son apoyadas por un cuestionario. 

El investigador debe de plantear las preguntas clave que desea que 
el entrevistado conteste, la esencia es  conversar y razonar, intercam-
biar fotos o vídeos, y ofrecer datos lingüísticos narrados. Las entrevistas 
netnográficas se realizan a través de salas de chat, videoconferencias 
y otros medios en línea como las redes sociales, correos electrónicos y 
foros donde se tiene un acercamiento formal con el participante y se 
promueve la calidad de la información. 
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Las entrevistas permiten conversar para obtener datos discursivos 
creíbles. Obtener opiniones a través de preguntas abiertas, de un nú-
mero significativo de sujetos de forma expedita y de una amplia región 
geográfica. Las entrevistas pueden ser de modalidad  individual, se-
miestructuradas, con nivel de profundidad. Consisten en un diálogo in-
tersubjetivo entre el  investigador y el informante sobre un tópico deter-
minado, con la finalidad de explorar el discurso virtual, para conocer 
significados y sentidos de experiencias vividas sobre un tema definido. 
Las plataformas más utilizadas para realizar entrevistas tienden que ser 
los  chats uno a uno.

Grupos focales 
También es posible realizar entrevistas a los miembros de las comuni-
dades virtuales, a través de grupos focales, grupos de discusión, gru-
pos triangulares, grupos nominales, estas  entrevistas a varias personas 
a la vez, consisten en un grupo de individuos que interactúan entre sí, 
siguiendo una dinámica participativa y discutiendo sobre algún tema 
específico. El número de participantes suele ser entre 6-12 individuos los 
cuáles son orientados por un moderador que se encarga de canalizar 
la discusión, realizar preguntas y de estudiar   las actitudes y opiniones 
de los individuos. Dichos participantes son invitados a colaborar en el 
estudio y su participación es totalmente voluntaria.

Su aplicación en el medio online es muy similar a los métodos tra-
dicionales.  Es importante observar la interacción de los miembros del 
grupo  al emitir respuesta a las preguntas, a través de las plataformas  
de internet y de herramientas como foros de discusión y chats grupa-
les para realizar el estudio. Los grupos focales, se desarrollan a través 
de una sala de chat son totalmente escritos y sin cámaras, impidiendo 
que los participantes se vean unos a otros. Ello permite el anonimato y 
que las personas se expresen libremente sin sentirse presionados por el 
resto del grupo o por vergüenza.

Análisis documental 
A través de la Web y redes sociales se facilita el análisis de documentos 
audiovisuales, electrónicos, este proceso consiste en la lectura de tex-
tos digitales, escogencia de imágenes, y expresiones lingüísticas, que 
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permiten indagar sobre datos existentes en libros, fotografías, videos, 
web, correspondientes al tema de investigación. 

Análisis de redes 
San Agustín (2018)  define las redes sociales como “el conjunto de per-
sonas, comunidades, entes u organizaciones que producen, reciben 
e intercambian bienes o servicios sociales para su sostenimiento en un 
esquema de desarrollo y bienestar esperado” En este sentido, dicho 
bienestar es mediatizado por los avances en el campo de la ciencia 
y la tecnología para agregar valor social a las personas o grupos de 
ellas, en un territorio virtual y en unas condiciones determinadas. Estos 
intercambios se dan a nivel local regional, nacional, internacional y 
global.

En este sentido, Godoy (citado por Sanagustín, 2018) argumenta 
que el término red social hace referencia a los “diferentes sitios o pági-
nas de internet que brindan a los usuarios la oportunidad de registrarse 
en un espacio abierto a la conversación y al intercambio de ideas, 
haciendo contacto con infinidad de individuos o perfiles” con la finali-
dad de compartir contenidos como protagonistas, interactuar y formar  
grupos de intereses común. Cada uno de ellos ingresa a una red para 
revisar  los contenidos que han generado sus contactos

El análisis de redes, permite conocer las interacciones en línea, 
“esta técnica se realiza con el objetivo de dilucidar la estructura de las 
redes, o sea, de las interacciones en línea: se observa quién tiene rela-
ción con quién y de qué forma, de qué temas hablan, quién se une a 
estas interacciones” (Bonder, 2014) Las redes sociales representan gran  
impacto como forma de comunicación e intercambio de ideas y crite-
rios, debido a que las ciencias tecnológicas, buscan siempre innovar e 
ir a la par de las exigencias del colectivo.

Se analiza quiénes  se relacionan entre sí y sobre  qué temas inte-
ractúan, la mayoría de  las veces a través del  Facebook,  Twitter, u otras 
redes sociales, estas  permiten analizar el comportamiento, las percep-
ciones y las opiniones de los usuarios sobre un determinado tema. Un 
punto a favor, es que la base de datos de usuarios de las redes socia-
les está muy bien definida permitiendo identificar rápidamente datos 
importantes de los individuos como el nombre, la edad, el sexo y sus 
preferencias.
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Las comunidades virtuales  son consideradas relevantes porque 
sus integrantes tienden a tener conversaciones frecuentes que están 
relacionadas con el objetivo de la investigación; de manera  activa 
y comprometida,  por lo que  aportan opiniones de manera natural y 
abierta y son consideradas heterogéneas porque demuestren discu-
sión y puntos de vista diferentes entre sus integrantes.

La presencia  en las distintas redes sociales viene determinada por 
los objetivos que se plantean los usuarios,  incluso determinarán la es-
trategia a seguir y definirá cuáles canales sociales serán los más utiliza-
dos. Al mantenerse en contacto directo con sus seguidores, los inves-
tigadores  están obligados a definir qué próximas publicaciones son 
necesarias para tener un mayor alcance y por consecuencia  identifi-
car las necesidades de las personas. Se podría decir que las redes so-
ciales permiten anticiparse e identificar cualquier cambio que ocurra 
en los gustos y preferencias de la sociedad.

Según  Turpo (2008) “el método netnográfico se aplica a través de 
la  fase de recogida de datos o fase automática y la fase de interpre-
tación humana o fase manual”

El proceso se inicia con la  elaboración de  la lista de comunidades 
virtuales que van a ser objeto del análisis, se buscan los  foros y grupos 
de noticias que tengan relación con el  tema en estudio.

  Posteriormente, se realiza un filtro selectivo para trabajar con co-
munidades representativas de la población total. Pueden existir comu-
nidades con pocos integrantes, pero con alto nivel de información, o 
al contrario.  Asimismo, una vez se defina  la comunidad a estudiar, es 
necesario fortalecer el entendimiento de la cultura social como parte 
del entorno en el que conviven las comunidades (Del Fresno, 2011). 

Una vez obtenidos  los datos y filtrada convenientemente la infor-
mación, se da por terminada la fase automática del proceso, para 
dar inicio al  componente humano, con la lectura y clasificación de 
la información, para tener  una impresión general sobre las opiniones 
de los internautas acerca del asunto que se está estudiando, los in-
vestigadores hacen una evaluación global e interpretan los resultados  
obtenidos, para posteriormente general sus conclusiones y recomen-
daciones finales. 
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Metodología 

El presente estudio cualitativo, corresponde a un diseño de investiga-
ción documental,  en palabras de Arias (1999) “es aquella que se basa 
en la obtención y análisis de datos provenientes de materiales impresos 
u otros tipos de documentos” En este sentido   consiste en la indaga-
ción textual cuyo propósito radica en ubicar investigaciones previas re-
feridas al  estudio de los medios y procedimientos para la recolección 
de datos en la investigación en línea, las cuales fueron sometidas a un 
minucioso proceso de análisis. 

La investigación comprende un estudio de nivel descriptivo, en 
cuanto comprende la descripción, registro, análisis e interpretación del 
tema estudiado, en este sentido   Palella y Martins (2010), definen el 
estudio descriptivo como “aquel que consiste en la caracterización de 
un hecho, fenómeno o grupo con el fin de establecer su estructura o 
comportamiento”. de esta manera se podrá llegar a unas conclusiones 
acerca del problema investigado y precisar la naturaleza de una situa-
ción tal como existe en el momento de la investigación  En este tipo de 
estudio es válido utilizar el análisis de documentos de carácter primario  
e informes de carácter secundario  realizados por  otros investigadores,  
que aclararán más el panorama sobre los medios y procedimientos 
para la recolección de datos en la investigación en línea.

En la presente  investigación se sometieron a estudio diversos  ar-
tículos que abordan la fundamentación metodológica de la netno-
grafía y más específicamente los procedimientos desarrollados en la 
investigación en línea  para la obtención de datos.

Reflexiones finales 

Los avances tecnológicos como  el internet han promovido la creación 
de comunidades virtuales, activas,  participantes y generadoras de in-
formación como las redes sociales, grupos focales, paginas  virtuales, 
entre otras;  donde sus miembros conviven y se expresan libremente 
sobre su cotidianidad y sus temas de interés, generando información 
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de diversa índole. Razón por la cual estos sitios virtuales   son utilizados 
como un canal de conexión, interacción e intercambio de informa-
ción de las variadas comunidades digitales, que puede ser utilizada 
como datos para el proceso de investigación científica. 

 Las comunicaciones  virtuales se diversifican en el número de in-
formaciones  que ofrecen a su comunidad en línea; se actualizan  de 
acuerdo a la interacción que ofrece el entorno digital y las tecnologías 
a los usuarios y crecen en número de miembros cada día. Lo que de-
sarrolla diversas alternativas  u  oportunidades de obtener información 
cada vez más  actualizada, confiable,  espontánea y en inmediatez 
de tiempo  de los miembros de  las mencionadas comunidades., en-
tendiendo  las oportunidades que presenta para comprender nuevas 
alternativas de relacionamiento que no pueden ser ajenas a la investi-
gación social y en general a la investigación cualitativa

El método netnografico aparece en la palestra científica  como 
una alternativa de investigación  cualitativa en línea  dirigida a obte-
ner información de las comunidades virtuales,  donde el investigador 
interviene de manera  abierta y flexible como observador o partici-
pante en una comunidad que interactúa a través de la conexión de 
internet  tomando  el tiempo necesario para recolectar aquellas con-
versaciones que posibiliten un análisis más profundo  enriquecedor. 
Aunque el proceso sea dinámico  y la generación de la información se 
genere continuamente, es importante que el  investigador establezca 
los procedimientos de mayor efectividad para la recolección de da-
tos, así como el filtro dicha información, para seleccionar la de mayor 
relevancia  para emitir su  análisis.
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Resumen 

Una sociedad interconectada en red  ha supuesto el derrumbe de las 
coordenadas espacio-temporales. Las formas de agregación huma-
nas no de forma territorial, sino fomando cibercomunidades emocio-
nales guían la intersubjetividad. Es el mundo emocional, lo que  mueve 
y  conmueve en los interticios de las agregaciones humanas: estados 
afectivos, donde se comparten valores, significados, ritos, lenguajes, es 
decir, se construyen mundos simbólicos de acuerdo con los contextos 
culturales en que emergen. Es la expresión de la nueva sociablidad. 
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El estudio de las comunidades en red (netnos) se ha denominado net-
nografía. La netnografía se convierte en una disciplina idónea para la 
investigación social y cultural en el ciberespacio. En las redes sociales 
como dispositivos de las comunidades emocionales, se encuentran los 
iconos de los likes, estos dan cuenta de lo que gusta o no gusta; de 
igual manera los stikers  y emojis simbolizan las emociones, los afectos 
y desafectos. El netnógrafo o ciber-investigador se enfrenta a varios 
retos: el rastreo de la información, la posibilidad de fijar la trazabilidad 
de los mensajes instantáneos, el ser un investigador participante desde 
dentro, indudablemente plantea desafíos en el dinamismo de la alta 
circulación virtual de las comunidades emocionales en red. El estudio 
evidenció que los mismos usuarios se comportan de forma diferente en 
dos grupos: en uno con mayor libertad en la expresión de sus emocio-
nes con stikers y emojis; mientras que en otro cuidan la presentación 
del yo. En los estados de WhatsApp, los mensajes verbales, así como 
las fotos y videos, traslucen la expresividad en torno a la vida afectiva 
y emocional de los participantes.

Palabras clave: netnografía, sociabilidad, whatsApp, comunidades 
emocionales, ciberhumanidad.

Abstract

An interconnected networked society has led to the collapse of spa-
ce-time coordinates. The forms of human aggregation not in a territo-
rial way, but by forming emotional cybercommunities guide intersub-
jectivity. It is the emotional world, what moves and stirs in the interstices 
of human aggregations: affective states, where values, meanings, rites, 
languages   are shared, that is, symbolic worlds are built according to 
the cultural contexts in which they emerge. It is the expression of the 
new sociability. The study of network communities (netnos) has been 
called netnography. Netnography becomes an ideal discipline for so-
cial and cultural research in cyberspace. In social networks as devices 
of emotional communities, there are icons of likes, these show what you 
like or don’t like; In the same way, the stikers and emojis symbolize emo-
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tions, affections and disaffections. The netnographer or cyber-resear-
cher faces several challenges: the tracking of information, the possibi-
lity of fixing the traceability of instant messages, being a participating 
researcher from within, undoubtedly poses challenges in the dynamism 
of the high virtual circulation of emotional network communities. The 
study showed that the same users behave differently in two groups: in 
one with greater freedom in expressing their emotions with stickers and 
emojis; while in another they take care of the presentation of the self. In 
the WhatsApp states, the verbal messages, as well as the photos and 
videos, reveal the expressiveness around the affective and emotional 
life of the participants.

Keywords: netnography, sociability, WhatsApp, emotional communi-
ties, cyberhumanity.

Desarrollo

La comunicación es un proceso vinculado con la evolución del ser 
humano. Las primeras manifestaciones de los homínidos, sus sonidos 
guturales, los sistemas de signos y símbolos a través del fuego, los dibu-
jos rupestres, marcaron la necesidad del intercambio relacional. Con 
los avances de la tecnología, los dispositivos de telecomunicaciones 
como el teléfono –prolongación del oído-  o el  telescopio, instrumen-
to óptico,  -prolongación del ojo-, ha surgido un fenómeno inusual: los 
equipos de comunicación no se consideran extensiones  sino  órganos 
adheridos al cuerpo humano como un supernumerario electrónico. 
De acuerdo con Castells (1997) las redes interactivas generan un gran 
dinamismo en los sistemas de comunicación:

…que cada vez habla más un lenguaje digital universal, está inte-
grando globalmente la producción y distribución de palabras, so-
nidos e imágenes de nuestra cultura y acomodándolas a los gus-
tos de las identidades y temperamentos de los individuos. Las redes 
informáticas interactivas crecen de modo exponencial, creando 
nuevas formas y canales de comunicación, y dando forma a la 
vida a la vez que ésta les da forma a ellas. (p.27)
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Los usos de equipos y herramientas tecnológicas varían de acuer-
do con los contextos y la forma cómo se han enquistado y las facetas 
que han adquirido en los metabolismos societales. La interconexión, 
la velocidad y el desvanecimiento espacial y temporal caracterizan 
estas transformaciones. La revolución de las tecnologías ha supuesto 
unas formas de organización dominadas por la red, es lo que Cas-
tells (1997)  denomina la sociedad red,  construida sobre la base de 
la virtualidad, edificada con medios de comunicación  interconec-
tados,  diversificados sin referencia temporal o espacial cartesianas.  
Esta sociedad convertida en comunidad global por lo abarcante en 
términos de población y de tránsito,  tiene la posibilidad de verse, de 
hacer abstracción de sí misma, de saberse vista, percibida, no ya en 
la soledad de tiempos y los espacios, o saberse presa de temores me-
dievales, inclinarse a las luces renacentistas, a la prepotencia humana 
de la modernidad, sino saberse parte, en el estar allí y verse allí: en  
hologramáticas vitrinas siderales; por ejemplo el selfie, en el que el yo 
que se identifica con los otros. 

A propósito de esta referencia espacial y temporal no cartesiana, 
García Varas (2010) analiza la teoría de la velocidad o dromología  de 
Paul Virilio refiriendo que, en un mundo invadido por imágenes televisi-
vas, por imágenes digitales transmitidas instantáneamente, el espacio 
se disuelve, todo se hace demasiado rápido para la percepción hu-
mana: “Las funciones productivas y perceptivas y las capacidades del 
hombre se automatizan, porque son demasiado lentas frente al mundo 
que él construye y en el que ha de vivir” (Op. cit. p.235). Estas funciones 
demandan una respuesta inmediata impelida por el movimiento y la 
rapidez: “Lo que el sujeto percibe no sucede ya en un espacio real, sino 
exclusivamente en tiempo real, el tiempo de la velocidad de la luz, que 
ya no puede ser más rápido” (Op.cit.p.236).

Desde épocas remotas, las formas de agregación territoriales se 
han efectuado en tiempos y espacios determinados, en función de 
las condiciones que ofrece el ambiente, la forma cómo se organizan 
las personas de acuerdo con sus oficios, quehaceres, intereses y los 
medios para trasladarse de un lugar a otro.  El tiempo y el espacio 
como coordenadas organizadoras de la vida, supuso el alejamiento 
del nomadismo. La invención de la rueda supuso un avance en el des-
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plazamiento de comunidades, al igual que la locomotora, la canoa, 
el globo aerostático, el dirigible y luego, el automóvil y el avión. La 
conformación de tribus, aldeas, comarcas, pueblos, caseríos en torno 
a actividades económicas. Con la inmersión de las tecnologías de la 
comunicación y la era digital, las distancias se han acortado,  las for-
mas de agregación ya no en función de territorios tangibles sino que 
además de la economía y el mercado, la interconexión ya no es solo 
por información sino por los estados relacionales del ser humano: por 
ciberhumanidad emocional.

 
 

Comunidades emocionales

En El Tiempo de las Tribus, Maffesoli (1990) advierte que se va gestando 
un proceso de neotribalización, nuevas formas de agregación colec-
tiva que,  de acuerdo con Lipovetsky (citado por  Follari, 2004; p.9), “…
existe una tendencia a juntarse no de la manera moderna en torno a  
ideologías, creencias o proyectos, sino en relación con cuestiones muy 
personales como abandonar la gordura, dejar el cigarrillo, encontrar-
se con otros que viven solo o solas, etc.” De acuerdo con Maffesoli, 
una nueva sensibilidad se ha gestado, una nueva socialidad fundada 
en las emociones: una comunidad emocional. 

Desde la sociología de  Weber, pasando por la fenomenología 
social de Schutz, la Escuela de Frankfurt, el interaccionismo simbólico, 
la etnometodología, los estudios de  la vida en relación ha sido el leit 
motiv de sus arcas cognitivas.  La intersubjetividad como motor de las 
relaciones humanas: la vida es un correlato del entorno social, cultural, 
político.  Enciso y Lara (2014:p.15)  presentan  estudiosos de las emocio-
nes en  el campo de la sociología más contemporánea: Kemper y los 
trabajos sobre las relaciones de poder que definen la relación social, 
Barbalet quien ha bosquejado  las  macroestructuras sociales de las 
emociones y las investigaciones  de Hochschild acerca de la definición 
de  las  emociones por las normas sociales; también apuntan en esta 
dirección emocional, la sociolingüística de las emociones –la relación 
entre cultura, pensamiento y lenguaje-  con los aportes de George 
Lakoff,  Mark Johnson, Zoltán Kövecses y Kurl Spang.
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Es el mundo emocional, lo que  mueve y  conmueve en los interti-
cios de las agregaciones humanas: formas  arquitectónicas  fundadas 
en las nuevas sensibilidades de estados afectivos,  las comunidades 
emocionales de Maffesoli,  juntas en formación de identidades, ya no 
la sociedad como ente abstracto llamado a la dispersión, sino la ne-
bulosa afectual definida por Follari (2004). Proxemia en el intercambio 
virtual, el sujeto de múltiples y caleidoscópicas identidades, agrupados 
según gustos, intereses, simpatías, temores; de allí los afectos sin contor-
nos definidos ni permanentes, el eterno presente de la comunicación 
en red. Si la identidad se ha definido como un proceso de reconoci-
miento de atributos culturales determinados (Castells, 1997; p.46), en las 
comunidades emocionales, las identidades se solapan, se homogenei-
zan en función de las sensibilidades.  El ser humano es senti-pensante,  
término  acuñado por el sociólogo colombiano Orlando Fals Borda y 
alude a la relación entre el carácter cognitivo de las emociones y su 
dimensión corporal (Robayo Corredor, 2021; p.44): 

El sentipensar denota la unidad intrínseca entre sentir y pensar, lo 
que implica un giro fundamental con respecto a buena parte de 
la tradición filosófica occidental que se desarrolló sobre la idea de 
que sentir y pensar eran facultades diferentes. Por el contrario, este 
concepto nos permite entender al sentir y al pensar no como dos 
actividades independientes, sino como dos momentos de una mis-
ma capacidad. (Op.cit. p.46)

Las sensaciones y las emociones son relacionales, por eso se constitu-
yen comunidades emocionales donde se comparten valores, signifi-
cados, ritos, lenguajes, es decir, se construyen en medio de mundos 
simbólicos de acuerdo con los contextos culturales en que emergen y 
desarrollan. Importante destacar cómo la emocionalidad se conjuga  
en el concepto de sociabilidad. 

Cabe definir los términos socialización y sociabilidad. La sociali-
zación se entiende como un proceso mediante el cual se inculca la 
cultura a los miembros de la sociedad. A través de este proceso se 
transmiten conocimientos específicos, se desarrollan potencialidades 
y habilidades necesarias para la participación adecuada en la vida 
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pública y se fomenta la adaptación a las formas de comportamiento 
organizado características de una sociedad (Álvarez y Jurado, citados 
por Fuentes Gutiérrez, et al., 2017: p.146).

La sociabilidad,  de acuerdo con  Kant (citado por Arias Albisu, 
2022), es la virtud o tendencia de crear comunidades humanas, así 
como las tendencias de autoconservación, reproducción social, dis-
frute físico y libertad. Sin embargo, el ser humano se debate entre el 
deseo de incorporarse a la sociedad por un lado, y por el otro, anhela 
que todo se adapte a sus criterios estableciéndose  así una resistencia 
entre los individuos; de aquí nacen otras disposiciones humanas: la cul-
tura (disposición técnica), la civilización (disposición pragmática) y la 
moralidad (disposición moral). La sociabilidad es una capacidad de 
una o varias personas para mezclarse con otras.

La nueva sociabilidad, referida a interacciones y simbologías  que 
emergen en el contexto virtual, que se expresa en la ciberhumanidad,  
podría emparentarse con la tendencia a la agregación colectiva, 
identidades momentáneas, velocidad y emoción, contenidos efíme-
ros, comunidades emocionales,  representación gestual de los esta-
dos afectivos. Los procesos de sociabilidad han sufrido un importante 
reconfiguración en la era de la interacción digital.  De acuerdo con 
Ariza (2022; p.17): “Las estrategias de presentación del yo en la interac-
ción cara a cara descritas por Goffman existen en la comunicación 
digital”. Como ha  sostenido  Scribano  (citado por Dettano, 2018), las  
sensibilidades no están ocultas, son las principales mercancías: el “lu-
gar” por donde se gestiona tanto lo que se anhela como lo que se 
soporta. Esas sensibilidades se representan a través de la iconografía 
de las aplicaciones y plataformas. En Las redes sociales como dispo-
sitivos de las comunidades emocionales, se encuentran los iconos de 
los likes, estos dan cuenta de lo que me gusta o no me gusta; de igual 
manera los stikers  y emojis simbolizan las emociones, los afectos y des-
afectos. Una big data de sujetos emocionales que la propia aplica-
ción o plataforma sugiere formas de agregación, con el ofrecimiento 
de amistades que ni siquiera se conocen de forma virtual: X quiere ser 
tu amigo. También esta big data emanada de las redes sociales nutre 
las bases de datos de empresas o plataformas de información que 
ofrecen perfiles y comportamientos de los consumidores  Consumer 
data, Global Web Index. 
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Al respecto, el estudio de Jingting, Z. (2019) sobre emociones en la 
economía digital de China,  revela que los consumos están más conec-
tados con el concepto de emociones y el mundo de las sensaciones. 
Son necesidades espirituales y sociales donde lo cognitivo afectivo es 
determinante: “Hoy en China, así como en otras partes del mundo, el 
comportamiento de consumo de las personas ha comenzado a trans-
formarse del simple disfrute material al placer espiritual. Los clientes pa-
gan por los sentimientos…” (p.94)

El dispositivo móvil y la nueva sociabilidad

El uso de los teléfonos inteligentes o Smartphone, ha suplantado en 
gran medida el uso de las tabletas o computadoras conectadas a in-
ternet, debido a su diseño portátil, su conexión permanente a la in-
ternet y al wi-fi, amén de la versatilidad de la pantalla táctil ofrecen 
conectividad para hablar, ver videos, acceder al correo electrónico, 
editar documentos. Los Smartphone, o teléfonos inteligentes  disponen 
de aplicaciones Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Tinder, Tiktok, 
You Tube, así como llamadas, internet, videojuegos, cámara, videocá-
mara, reproductores multimedia portátiles, dispositivos de navegación 
GPS, calculadora e incluso traductor. La plataforma  Play store permite 
la descarga de aplicaciones de edición, juegos, entre otras.  Pérez Es-
coda (2018) afirma: “La conectividad móvil de banda ancha ubicua y 
la adopción masiva y progresiva de los Smartphone ha contribuido en 
gran medida a dibujar este contexto en el que el ser humano cambia 
el modo de comunicarse, interactuar, crear conocimiento y compar-
tirlo” (p.78).

Estos dispositivos móviles, portátiles, equipados con aplicaciones 
que permiten compartir o enviar a otros usuarios, los convierten en po-
tenciadores de una sociabilidad en red, en portadores o vehiculizado-
res de emocionalidades y sensaciones. “Las redes sociales son lugares 
en Internet donde las personas publican y comparten todo tipo de in-
formación, personal y profesional, con terceras personas, conocidos y 
absolutos desconocidos”, afirma Celaya (citado por Hutt Herrera, 2012; 
p.123).
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Por su parte, la aplicación WhatsApp tiene la posibilidad de Chat, 
Estados y Llamadas. El Chat –intercambio de mensajes escritos, audios, 
fotos, videos,  stikers, entre otros-  incluye  los contactos individuales 
y  los grupos como espacios de agregación. A su vez a lo interno del 
grupo, se puede acceder a informaciones sobre el número de parti-
cipantes, administrador o administradores, ver la imagen del grupo, 
la descripción, fecha de creación, archivos, documentos y enlaces; 
también pueden realizarse llamadas grupales. Solo los administrado-
res pueden añadir o eliminar participantes. En los estados, se encuen-
tra Mi estado –mensajes que el usuario desea compartir- , y los estados 
de los contactos que han permitido ser vistos o mostrados, desde los 
más recientes  –justo ahora, hace 1 minuto, hace 2 minutos y así suce-
sivamente-. Mi estado permite llevar la estadística de los vistos, estos se 
pueden compartir, reenviar, compartir en Facebook o eliminar. 

Los grupos de WhatsApp son agregaciones colectivas que se for-
man por vínculos familiares, de amistad, profesionales, laborales, co-
munitarios, estudiantiles, entre otros. Como en toda red, varias perso-
nas pueden formar parte de distintos grupos y comportarse de diversas 
formas en cada uno de ellos, se evidencia en la colocación de ciertos 
stikers dependiendo del perfil o descripción de grupo, sería como los 
diferentes registros de su habla a través de los iconos que usa de acuer-
do con el rol que desempeña en un grupo u otro y también de acuer-
do con el grupo etario de pertenencia. Siguiendo a Trzenko (2021), en 
cuanto al nexo generacional es el efecto de un proceso de subjetiva-
ción, vinculado con una vivencia común en torno a una experiencia 
de cercanía y alejamiento, a partir de la cual se crean mecanismos de 
identificación y reconocimiento en tanto parte constitutiva de un noso-
tros (p.87). Del Fresno (2011): “La tecnología vista así incorpora y oferta 
la promesa posibilista de ser quiénes queremos ser, el ideal self frente 
a un potencialmente insatisfactorio real self, una identidad percibida 
como limitada que tiene como resultado una identidad en constante 
negociación” (p.30).

Sales (2015) afirma:
  
Con relación a la intimidad, las aplicaciones favorecen en canti-
dad y variedad los vínculos e interacciones entre las personas. Su 



Etnografía digital: un modelo de investigación en contextos virtuales
341    

disponibilidad constante, su versatilidad a través de las aplicacio-
nes y la inmediatez de las comunicaciones son las diferencias más 
importantes entre el celular y el teléfono de línea…Nuevamente 
aquí los autores plantean que eso depende de su uso, que pue-
de orientarse a evitar la incomodidad con «un otro que está real-
mente presente», para «marcar presencia» o «pasar el rato», o, por 
el contrario, para forjar interacciones significativas y prolongadas, 
que implican necesariamente un grado alto de vulnerabilidad a 
superar para acercarse realmente al «otro». (p.131)

Así como se han definido comunidades emocionales, de igual modo 
se establecen comunidades sensoriales, las personas se relacionan a 
través de los sentidos, los afectos, y  los objetos. El uso de dispositivos di-
gitales móviles y las formas de monitoreo  de las sensaciones,  ha tenido 
repercusiones significativas en la construcción del self y las tensiones 
emocionales. Estar permanentemente ligados al uso del móvil, respon-
diendo mensajes, observando los estados, contabilizando el número 
de vistos, son síntomas de ansiedad, de vínculo con una nueva socia-
bilidad adictiva.  La literatura ha evidenciado adicción a la tecnología, 
en especial a los videojuegos, computadoras y celulares (Rodríguez 
Ceberio, Díaz Videla, Agostinelli, Daverio, 2019; p.211). Belmonte (citado 
por Sabido, 2020; p.13) analiza el problema de la percepción sensorial 
táctil en los videojuegos, más allá de los componentes visuales y sono-
ros. Vannini, Waskul y Gottschalk (citados en Sabido, 2020;p.2) incluyen 
el término comunidades sensoriales para referirse a grupos de perso-
nas que comparten formas comunes de usar los sentidos y dar sentido 
a las sensaciones, así como enlazarse afectivamente unas con otras. 

Luján y Cácaro (2022), afirman que el WhatsApp induce a la per-
sona a escribir por impulsos de forma vehemente  lo que ocasiona una 
dependencia al uso del móvil. “Más allá de los deseos o visiones escép-
ticas o apocalípticas, el ciberespacio ha abierto un nuevo ámbito: la 
sociabilidad online, un espacio para la construcción de lo social y la 
identidad electiva sea por medio del anonimato, el pseudonimato o la 
transparencia de la identidad, lo que supone una auténtica novedad 
como objeto de estudio” (Del Fresno, 2011; p.63).
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Netnos: comunidades en red y la netnografía

Tomando en cuenta los procesos de neotribalización y comunidades 
emocionales (Maffesoli, 1990), la teoría de Virilio sobre la velocidad 
(citado en García Varas), los estudios de  Kemper (citado en Enciso 
Lara, 2014) sobre el posicionamiento jerárquico y las emociones en la 
estructura social, las comunidades sensibles y la relación con los obje-
tos, las comunidades sensoriales (Vannini, Waskul y Gottschalk, citados 
por Sabido, 2020), disponen el escenario para dar cuenta de una  con-
formación de netnos, es decir, comunidades emocionales en red. Si la 
etnografía es el estudio descriptivo (graphos) de la cultura (ethnos) de 
una comunidad (Aguirre Baztán, 1997; p.3), el estudio de las comuni-
dades en red (netnos) se ha denominado netnografía. “Investigar las 
comunidades, ciberculturas, comportamientos y relaciones online de 
personas y grupos abre nuevas posibilidades teóricas y prácticas para 
ampliar el ámbito de conocimiento en el ámbito social dentro de un 
nuevo estar allí” (Del Fresno, 2011; p.45). Para este autor, la netnografía 
cuyo nombre fue acuñado por Kozinets (netnography), comprende un 
campo multidisciplinar que integra los conocimientos de la antropo-
logía, la sociología, los estudios de la comunicación, la psicología, y 
estudios sobre consumidores y marketing (p.59).

 Así, Kozinets (citado por Turpo Gebera, 2008; p.86), al definir su 
idea sobre lo que sería la netnografía, refiere que la etnografía es el 
estudio y descripción mediante el rastreo en el terreno físico, mien-
tras que la netnografía usa sistemas informáticos para la exploración 
de comunidades virtuales con el empleo de técnicas cualitativas de 
recolección y análisis. De la tradición de las investigaciones en antro-
pología y sociología, abrevan los estudios de los netnos, tal como lo 
refiere Redondas (citado por Turbo Gerbera, 2008):

…la netnografía pretende entronizarse como medio y recurso del 
estudio antropológico sobre el acontecer cotidiano del ciberes-
pacio, de modo que se asume como una ciencia que estudia 
las características y las prácticas habituales de un grupo social 
concreto. Sus defensores la definen como una alternativa a la an-
tropología tradicional y destacan su mayor velocidad y calidad. 
(p.84)
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 Atencio Bravo (2022) por su parte, define netnografía como: “La 
investigación en línea, en internet, virtual, entre otras acepciones, pro-
picia desde la antropología cibercultural, la construcción, interpreta-
ción y comprensión de lo que sucede en las redes y el ciberespacio” 
(Atencio Bravo, 2022). Por tanto, las investigaciones sociales y culturales 
realizadas en el contexto del siglo XXI y la primacía de las tecnologías 
asociadas a las comunicaciones humanas por medio de la virtualidad, 
quedarían  limitadas e incompletas si se deja de incorporar el estudio 
de las formas de sociabilidad que se reproducen en el ciberespacio.

 

Netnografía en WhatsApp: rastreo virtual

A comienzos de la investigación, no se propuso ningún objetivo gene-
ral, ni procedimientos metodológicos; solo la observación naturalista 
por los grupos de WhatsApp y los estados. “La observación participan-
te nos aporta…el conocimiento directo y experiencial de la cultura. 
Esto quiere decir que realizamos  el estudio de la cultura en situación 
natural y que nuestro trabajo es naturalista” (Aguirre Baztán, 1997; p.14) 
En el momento de hacer la observación, se notó que algunas personas 
compartían varios grupos, en unos participaban más que en otros; en-
viaban respuestas a mensajes enviados y sobre todo enviaban stikers 
de aprobación.  Como docentes es muy probable pertenecer a gru-
pos educativos, sean como aulas virtuales o como espacios gremiales. 
Luego de varias observaciones globales, se focalizó la atención en los 
temas de los estados de los docentes y en los grupos en los que parti-
cipaban. 

Interesó conocer ¿cómo se desarrolla la nueva sociabilidad en 
WhatsApp, específicamente, en los grupos y en el estado de los do-
centes de educación media y universitaria?; ¿cómo puede describirse 
el comportamiento en cuanto a la identidad profesional?, ¿cómo se 
expresa la emocionalidad, en los grupos y en los estados? Preguntas 
que fueron afinándose y relacionándose con las teorías, tal como lo 
expresan Taylor y Bogdan (1990): “…la mayor parte de los investigado-
res tienen en mente algunos interrogantes generales cuando entran 
en el campo. Es típico que esos interrogantes pertenezcan a una o dos 
amplias categorías: son sustanciales o teóricos” (p.33).
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Mientras se daba inicio a la investigación era imposible no relacio-
nar con la etnografía. El cibermundo y las posibilidades de emprender 
investigaciones on line. La investigación netnográfica plantea retos al 
investigador. 

Reto 1 ¿Separación emic/etic?

En la investigación etnográfica se conciben dos perspectivas: desde 
dentro –emic- y desde fuera –etic-. “La descripción émica o punto de 
vista del nativo, se sitúa dentro de la perspectiva del actor, mientras 
que la descripción ética o punto de vista del observador exterior, se 
sitúa fuera del agente”. (Aguirre Baztán, 1997; p.85). En la investigación 
netnográfica se desdibujan estas perspectivas, por cuanto observar 
una comunidad virtual de la cual se es parte,  plantea retos:  usuarios 
de la aplicación WhatsApp y participantes de los grupos donde se va 
a realizar el estudio: Observadores participantes y actores participan-
tes. No se puede describir un grupo de WhatsApp si no se está dentro, 
si no es añadido por el administrador; por lo que la distinción emic y 
etic se difumina. 

Reto 2 ¿Cómo registrar la información? ¿En qué momento?

A medida de que se avanzaba en las observaciones asaltaba la pre-
gunta de cómo registrar e identificar trayectoria de situaciones si las 
imágenes de los estados cambian permanentemente, la profusión de 
mensajes es muy dinámica ¿Cómo registrar la trazabilidad? Se escogió 
realizar la observación por dos fines de semana: en las primeras horas 
de la mañana y al final del día, sábado y domingo. Se hizo uso de la 
captura de imagen para dejar el registro para el análisis. Para Del Fres-
no (2011): “En relación con el periodo de tiempo a estar allí, que como 
se ha mencionado estaba vinculado a un ciclo estacional completo, 
en el ciberespacio no se puede prefijar una orientación similar” (p.68).
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Reto 3. ¿Cómo seleccionar los sujetos de la investigación o 
comunidad?

En primer lugar, es muy importante definir el campo de observación. 
En los estudios etnográficos es muy común usar la tipología de comuni-
dad como unidad de observación: comunidad de sangre, comunidad 
de lugar, comunidad de espíritu (González Rebodero, 1997; p.120). En 
la netnografía –estudios on line- las comunidades poseen rasgos par-
ticulares: por ejemplo en WhatsApp, estas comunidades  caracteriza-
das  por la emocionalidad, la identidad, la velocidad,  se denominan 
grupos.  Se seleccionaron dos comunidades interconectadas en red: 
una denominada Profesionales (P) y otra denominada Sector Educati-
vo (SE). En SE hacen vida los profesionales docentes de Educación Me-
dia y Universitaria y en P profesionales de todas las áreas incluyendo, 
por supuesto, a los docentes ya descritos. Se contabilizaron 25 actores 
o sujetos de investigación (20 mujeres y 5 hombres) que compartían 
ambos grupos. Se analizaron los mensajes durante los dos últimos fines 
de semana del período vacacional de los docentes.

Reto 4. ¿Cómo realizar el registro de la información?

Goetz y Le Compte (1988) recomiendan a los etnógrafos realizar un 
recorrido global por la comunidad escogida, partiendo de marcos ob-
servacionales que  proporcionan focos de observación y registro (p.12). 
Estas autoras plantean preguntas organizadoras de la observación: 
¿Quiénes están en el grupo o en la escena?... ¿Cuáles son sus identi-
dades más relevantes? ¿Qué se dicen entre sí? ¿Cómo se comportan 
las personas del grupo recíprocamente? ¿Quién toma las decisiones y 
por quién? …¿Qué símbolos, tradiciones, valores y concepciones del 
mundo se pueden descubrir en él? (Op.cit; 129).

En netnografía, estos organizadores sirven como redes observacio-
nales que no son lineales sino recursivas, actores pueden protagonizar 
ciertas escenas, marcar la pauta discursiva  en un grupo y ser pasivos en 
otro. En el caso de los grupos de WhatsApp, se realizó constantemente 
una visualización  y focalización de  la observación en las respuestas 
a los mensajes a través de los stikers y emojis.  En el caso de los esta-



Etnografía digital: un modelo de investigación en contextos virtuales
346    

dos, la permanencia de ellos tiene un tiempo limitado, lo cual dificulta 
pero no limita la observación y el registro a través de las anotaciones y 
las capturas de imagen facilitan el análisis de imágenes y contenidos 
verbales. Algunos chats tienen una duración de veinticuatro (24) ho-
ras, por lo que si no se guardan como capturas de imagen, se puede 
perder el registro. Para la presentación y análisis de la información se 
organizó una tabla por cada sujeto con los siguientes campos: Men-
saje verbal escrito, Empleo de ícono, Foto, Video, Mensaje a través de 
imágenes (tipo Flyer). 

Análisis de la Información

Se aplicó el análisis de contenido, específicamente el  análisis de la ex-
presividad de Osgood y Walker (citado en Navarro y Díaz, 1995; p.205) 
el cual “…trata de examinar la forma en que las emociones y afectos 
del sujeto comunicador transparecen en sus expresiones y las modu-
lan.” Se tomó en cuenta los mensajes escritos, íconos, fotos, videos e 
imágenes en general.  Luego se expondrán los análisis de las conver-
saciones en los dos grupos de WhatsApp (P) y (SE). 

A continuación se presentan dos tablas con la información reco-
lectada a manera de ejemplo. 
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Tabla 1. Análisis de los estados de Docentes de Educación 
Media y Docentes Universitarios. Día sábado en la mañana

En la Tabla 1. Análisis de los estados de Docentes de Educación 
Media Docentes Universitarios, se observa mayor uso de fotografías y 
empleo de mensajes escritos. Mensajes como: “Así como hace 20 años 
que me regalas la luna, hoy te la sigo regalando esposo mío”; “Las 
consentidas de la casa: mi ahijada y mi hija bellas”; “Lo sospechaba, 
la mentira tiene patas cortas”; “ Declaro la abundancia”; “Pronto es-
taremos todos juntos”; “Los procesos del corazón llevan tiempo”; “Feliz 
sábado”; “Desde niña soñé ser maestra y lo logré”; “Dale poder a un 
hombre y sabrás quien es”; “Cada árbol se conoce por su fruto”; “Feliz 
y bendecido fin de semana”; “Yo decreto que el dinero llegará a mí”, 
entre otros. 
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Tabla 1. Análisis de los estados de Docentes de Educación 
Media y Docentes Universitarios. Día sábado en la noche

En la Tabla 2. Análisis de los estados de los Docentes de Educación 
Media Docentes Universitarios, se observa al igual que en la maña-
na, mayor uso de fotografías y empleo de mensajes escritos. Mensajes 
como: ”De lo malo se saca lo bueno”; “Sonríe, soy feliz”; “Hay que ser 
como el cactus, adaptarse”; “Se crea la Biblioteca Ayacucho”; “Con-
fiar en Dios significa confiar en su tiempo”; “Día mundial de la arepa”; 
“Gracias señor por darme este día”; “II Jornadas Académicas: Una 
mirada desde la educación e innovación”; ”Apaga el mundo y envía 
la música al alma”; “Otro día sin saber de ti”; “Dulces sueños, que tu 
noche sea placentera”; “Yo, en todos los ángulos”; “Si tienes una idea 
hazla, no tienes que pedir permiso”; “Oración para dormir”; “Hoy se 
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celebra el día de la Virgen de la Coromoto”; Aviso o flyer sobre inicio 
de clases.

Estos mensajes verbales, así como las fotos y videos, traslucen la 
expresividad en torno a la vida afectiva y emocional de los sujetos en 
cuestión; podría decirse que son declaraciones de sentimientos propios 
o mensajes indirectos hacia otras personas. También se observan men-
sajes de religiosidad, enunciados del tipo decretos. En las fotografías se 
observa que la esfera privada, los afectos familiares son expuestos al 
mundo exterior, así como el desamor y el amor de pareja. 

En cuanto a los grupos de WhatsApp se observa que un mismo 
usuario en ambos grupos se comporta diferente. En el grupo gremial 
Profesionales (P), se observa solo mensajes escritos de convocatorias a 
reuniones, eventos educativos, periódicos o boletines informativos. La 
emocionalidad no se expresa tanto por emojis sino por mensajes ver-
bales escritos de agradecimiento, positividad; en menor proporción, 
negatividad. Los participantes o actores se comportan como se espe-
ra debe comportarse socialmente, un profesional. En el grupo, Sector 
Educativo (SE), los mismos usuarios se comportan con mayor libertad 
en la expresión de sus emociones con stikers y emojis, de positividad 
y también de negatividad o desagrado. Todos pertenecen al gremio 
docente y tal vez los hace un grupo identitario con mayor grado de 
confianza. Mientras en el grupo (P)  comparten el espacio con otros 
profesionales y no expresan la emotividad o su grado de aceptación 
o no, a través de emojis o stikers, podría decirse que cuidan la presen-
tación del yo. 

Reflexiones

Estos resultados primarios en torno a la sociabilidad y expresión de la 
emocionalidad en los grupos y estados de WhatsApp,  pueden encon-
trar eco en Scribano y D’hers (citado por Dettano, 2018: 98), quienes 
sostienen que las redes sociales son herramientas para la investigación, 
pues articulan grandes y variadas formas de agregación colectiva, 
espacios para los movimientos sociales, los gremios, las agrupaciones 
religiosas, culturales que generan cantidades de información a ser re-
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colectadas y analizadas. Las redes sociales se han transformado en 
instrumentos de  socialización y de  prácticas de nuevas identidades. 
“La red social Instagram,  como  ejemplo,  se compone  de  imágenes 
que  generan  agrado, desagrado, exhiben experiencias, al tiempo 
que, en esa misma exhibición, se constituye la experiencia del que 
mira” (Op.cit.p.98).

En las redes sociales, específicamente en el chat de los grupos de 
WhatsApp, podemos distinguir dos escalas de la persona (Del Fresno, 
2011; p.89): una con la propia red y otra como parte de la red social 
de otro. Con la propia red son los chat individuales de conexión con 
otros chat y los estados; y en cuanto a la otra escala, serían los grupos 
de WhatsApp en los cuales se comparten identidades de tipo laboral, 
familiar, de amistad, gremial, académica, entre otros; pasando a ser 
de usuario a ciudadano; de cliente a vendedor. 

La netnografía se convierte en una disciplina idónea para la inves-
tigación social y cultural en el ciberespacio, pues las coordenadas de 
espacio  y tiempo no determinan la vida. La agregación colectiva en 
las comunidades emocionales es una tendencia creciente en la ciber-
humanidad y el ciberinvestigador se enfrenta a varios retos como se 
ha señalado anteriormente: cómo aprehender la sociabilidad de las 
comunidades emocionales donde se comparten significados, valores, 
ritos, lenguajes en caleidoscópico espectro de velocidad, contenidos 
efímeros y búsqueda de identidades. El rastreo de la información, la 
posibilidad de fijar la trazabilidad de los mensajes instantáneos, el ser 
un investigador participante desde dentro, indudablemente plantea 
desafíos en el dinamismo de la alta circulación virtual de las comuni-
dades emocionales en red. 

¿Acaso las nuevas tribus o comunidades emocionales de Maffe-
soli (1990) dominan el mundo on line, virtual, digital? La dependencia 
cada vez más creciente al dispositivo móvil es también un signo de 
emocionalidad.  “Las emociones son el hilo intangible que enlaza la 
red de intercambios y efectos recíprocos que supone la interacción 
social, lubricándola. (Gerhards,  Citado por Ariza, 2022 p.14). El ser hu-
mano no está solo, la soledad se desvanece en la infinidad de interco-
nexiones afectivas que las plataformas o aplicaciones le proveen: la 
nueva sociabilidad. 
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Resumen 

Se define un grupo social por la singularidad de las interrelaciones que 
tienen los miembros que le integran considerándose en el presente; las 
motivaciones y su función productiva. Los cambios en el entorno repre-
sentan condicionantes que modifican la forma de interacción e inter-
pretación de la información y sus actores involucrados, de ahí que surja 
el interés en comprender los escenarios emergentes como rutas posi-
bilitadoras hacia la obtención de nuevos conocimientos y divulgación 
de los mismos. El cambio de estado de un ambiente conocido, implica 
que se recurra a nuevos recursos, procesos, metodologías y formas de 
socializar y construir saberes. Existen aceleradores de turbulencia como 
son los detonantes políticos, económicos, sociales y tecnológicos. En 
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este caso, cuando la tecnología brinda un espacio para el común 
intercambio, suscita características particulares que son benéficas en 
un proyecto colaborativo de investigación, la netnografía representa 
entonces una ruta para analizar hechos que emergen de un espacio 
digital, en donde la personalidad cibernética del individuo se constru-
ye junto con las condicionantes del entorno y mismas que son de valor 
para el estudio por parte del investigador a través de nuevos métodos 
de acercamiento.  

Palabras clave: Escenario Emergente, Netnografía, Intervención So-
cial.

Abstract 

A social group is defined by the singularity of the interrelations that the 
members that integrate it have, considering in the present; motivations 
and their productive function. Changes in the environment represent 
conditions that modify the way of interaction and interpretation of 
information and those involved, hence the interest in understanding 
emerging scenarios as possible routes towards obtaining new knowle-
dge and disseminating it. The change of state of a known environment 
implies that new resources, processes, methodologies and ways of so-
cializing and building knowledge are used. There are turbulence acce-
lerators such as political, economic, social and technological triggers. 
In this case, when technology provides a space for common exchange, 
arouses particular characteristics that are beneficial in a collaborative 
research project, then netnography represents a route to analyze facts 
that emerge from a digital space, where the cybernetic personality of 
the individual is built together with the conditions of the environment 
and the same ones that are of value for the study by the researcher 
through new approach methods.

Keyword: Emerging Scene, Netnography, Social Intervention
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Lo social en términos de Escenarios Emergentes 

Para hablar de lo social, es prioritario que el investigador se aleje de ser 
un mero  observador de la realidad; la ciencia social representa en su 
estudio la descripción, interpretación y explicación de los fenómenos 
en donde es posible entretejer una función productiva.

Inicialmente, se define sociedad como el grupo de personas que 
decide construir en colectivo, con la intención de cumplir determina-
dos fines y beneficiarse de esta convivencia, ejemplo de ello vivir mejor 
y obtener seguridad principalmente, de ahí que también existan reglas 
que contribuyan a lograr su cohesión, a partir de los usos, costumbres, 
ideologías y modos de actuación.

Esquema 1. Elaboración Propia. Velázquez, 2022

El esquema anterior representa el grupo social como un ente de 
actores heterogéneos con cualidades físicas, cognitivas y emocionales 
diversas, no obstante se integran en un todo que les diferencia como 
“grupo” ya sea por la cercanía, actividad, objetivos o bien, valores 
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y creencias que comparten y que de manera conjunta construyen 
un organismo vivo que se autodefine por repetidos comportamientos 
como lo implica la herencia cultural y los sentidos y/o motivaciones.

En un primer nivel el grupo social tiene una interacción directa, 
dígase de los grupos familiares, dicho ello existen sentimientos arraiga-
dos en donde normalmente se busca el cuidado, la solidaridad y el 
apoyo, la relación suele ser duradera y clave en la identidad individual 
desde la primera infancia.

Por su parte, los grupos secundarios en donde no hay una relación 
consanguínea o estrechamente cercana como el grupo de amista-
des, la interacción es de índole formal e institucional, en esta el ob-
jetivo de sus actividades es definido con anticipación, lo que hace 
que los esfuerzos individuales estén alineados a un propósito común, 
es importante señalar que los lazos no se consideran estrechos, por lo 
que el manejo interpersonal suele en ocasiones ser complejo ante la 
diversidad de pensamientos y modos de actuación, ejemplo de estos 
grupos sociales, son los equipos deportivos, grupos políticos o religio-
sos, grupos de estudio, grupos académicos, equipos administrativos, 
entre otros.

Ahora bien, el dinamismo de las sociedades representa en todos 
los sentidos, la posibilidad de vislumbrar el conflicto como un espacio 
de oportunidad para su análisis e intervención. Dicha pugna no debe 
ser asumida propiamente como una cuestión negativa, en su caso, re-
presenta una coyuntura hacia el cambio, el desarrollo y la innovación 
tanto desde una perspectiva de intervención por parte del investiga-
dor, como al interior en nuevos planteamientos para atender una rea-
lidad manifiesta como determinada problemática. (Velázquez, 2021)

El grupo social entonces, se define por ser único e irrepetible, es 
decir, existen elementos que le diferencian de otros y por ende, repre-
senta una singularidad que apremia acercamientos especializados 
para conocerle e interpretarle, pues las dinámicas son moldeadas por 
sus gobiernos, historia, tecnología, situación geográfica, conocimien-
tos, religión, clima, intereses, posiciones políticas, demografía, entre 
otros aspectos. A continuación se presenta un esquema que nombra 
ciertas características del grupo social:
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Esquema 2. Elaboración Propia. Velázquez, 2022

En consecuencia a lo anterior es que podemos hablar de lo social, 
asumiendo que corresponden diversas conceptualizaciones disciplina-
res científicas y humanas, reflejada en la exigencia de una aproxima-
ción de múltiples campos y ámbitos humanos.  

Funes (2004) citado por Gonnet (2008) afirma que:

Hablamos de una condición social de la existencia de un indivi-
duo, o de los hombres en general cuando su modo de existir se 
haya condicionado, no por su relación con la naturaleza o los ob-
jetos, sino por el modo de su relación con otro hombre o conjunto 
de hombres. 

Al respecto es evidente que lo social es un recorrido de ida y vuelta 
condicionado siempre por la existencia del otro, dicho estado repre-
senta la complejidad y diversidad de relaciones, prácticas y acuerdos 
que pudiesen resultar intangibles dado que intervienen formas y estilos 
de vida, legados culturales, creencias, expectativas, todo ello configu-
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rado por un contexto objetual determinado por la naturaleza y recur-
sos de diversa índole. 

Lo social constituye una aglomeración de saberes y acciones que 
de manera organizada se reconfigura por factores externos, también 
llamados condicionantes, mismos que en su forma y tiempo represen-
tan nuevos escenarios hacia el conocimiento y su interpretación.

Reconocer un marco socio histórico estipula que el comporta-
miento y dinámica social no es una serie de acciones cotidianas, la 
superación de la suma de funciones individuales define la práctica 
social, de ahí la importancia de profundizar las manifestaciones éticas, 
de comunicación, de asociación, etc., pues en cada una de éstas 
existe un legado que transita y despliega nuevas realidades.

Las condicionantes, nombradas para este fin como fenómenos 
sociales, se mueven y transforman dentro de un contexto, repercutien-
do directamente en la vida cotidiana del ser humano, explicitando 
entonces, diversas necesidades que dan oportunidad a nuevas rutas 
de atención considerándose los recursos de los que se disponen sean 
tangibles o intangibles.

Dicho lo anterior, está claro que los fenómenos no son homogé-
neos, sino por el contrario, son vulnerables a las circunstancias que les 
moldean, inclusive acercándonos a esquemas que pudiesen tamba-
lear la postura propia ante lo conocido como “real”, es decir, aquellos 
nuevos campos que se configuran dentro de la ficción y que sin em-
bargo, existen.

Sí a lo anterior, se añade una visión postestructuralista,  en donde 
las palabras conciben y configuran las cosas, se da por lo tanto un 
complejo universo de posibilidades para estudiar, aprehender y coexis-
tir, dando cabida a nuevas realidades que desencadenan originales 
formas para su comprensión.

La dimensión simbólica e imaginaria es imperante en este punto 
dado que determina que las interrelaciones y significaciones sean di-
versas, ejemplo de ello, el uso de los medios y canales de comunica-
ción por sobre otros, mucho tiene que ver con los imaginarios sociales.

Por su parte, la mirada racional que el individuo admite sobre lo 
cotidiano, erige posturas, afiliaciones, idiosincrasias, modelos, pautas y 
formas de relacionarse, dicho entretejido es por lo tanto, un espacio 
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complejo que aunado a los factores externos intermitentemente está 
siendo moldeado y con ello, los ámbitos del conocimiento.

Cuando se habla de un escenario cambiante, se entienden la se-
rie de acontecimientos que modifican lo cotidiano, la actual vertigino-
sidad con la que el mundo mira e interviene los fenómenos sociales, 
está altamente caracterizado por un ritmo acelerado, lo cual si bien 
dinamiza los nuevos planteamientos, también complejiza los procesos 
de que se van construyendo con nuevos descubrimientos, fenómenos 
y hechos. 

Identificar un escenario inédito, produce un estado turbulento de 
alerta para todos involucrados, en su caso, para la acción investiga-
tiva significa estar frente a algo desconocido, serie de reacciones e 
información es proveída por un entorno nuevo, lo cual puede significar 
una incapacidad para conocerle y posteriormente, para valorar los 
efectos sociales los cuales resultan aún repentinos.

Rodríguez (2008), señala que algunos de los principales signos del 
cambio es ir de lo anticipado a lo inesperado, de la continuidad a lo 
contingente y del orden al caos, el cambio de estado es entonces la 
premisa que define un escenario emergente.

Oportunidades y retos del Escenario Emergente

Identificar un escenario emergente y por ende, la configuración de 
una nueva sociedad, es definida por Kenichi (2005) en Rodríguez (2008) 
como una economía integrada por cuatro aspectos: la velocidad de 
la comunicación y el acceso a la información, el flujo del capital y el 
destino de las inversiones, los cambios organizacionales y el poder así 
como el comportamiento del consumidor.

El espacio naciente se convierte en un ecosistema de conocimien-
to que brinda nuevos planteamientos hipotéticos, su problematización 
representa la oportunidad hacia nuevos descubrimientos y saberes, 
no obstante, intrínsecamente conlleva al rediseño para abordarle, el 
cuestionamiento paradigmático del investigador deberá adecuarse 
en una postura abierta, crítica y propositiva.
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Como es evidente, los recursos de los que se dispone se entrecru-
zan configurando nuevas categorías de análisis y  modos de aproxi-
mación, abriendo una puerta reflexiva hacia métodos mixtos que a la 
vanguardia del contexto premien el conocimiento. 

Drucker (2003) en Rodríguez (2008) enlista los aceleradores de la 
turbulencia, todos estos factores incidentes en el planteamiento de 
escenarios emergentes:

Tabla 1. Elaboración propia sujeto a Rodríguez, (2008)
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Aprovechar el impulso de la contingencia, es encontrar la posibili-
dad de flexibilizar formas y modos de interpretar la realidad, lo cual hoy 
en día concibe a la interdisciplina como modo de abordaje no única y 
exclusivamente por los fundamentos teóricos hacia la sustentación de 
las problemáticas, sino desde los medios llaménse métodos y técnicas 
para encarar el marco referencial.

La unión de saberes de diversa índole en un método investigativo, 
representa para el estudio de la práctica social, una novedosa dimen-
sión que deberá sustentarse como se dijo previamente en la flexibiliza-
ción como característica evolutiva.

Cuando se apremia la estructuración en el proceso de investi-
gación, el abordaje suele presentar un sesgo dado que no busca la 
adaptación transitoria, sino el apego a los procedimientos, políticas y 
sistemas institucionalizados.

La divergencia contextual que hoy representa a la sociedad, sus-
tenta la imperante necesidad de acercar nuevos métodos de aborda-
je investigativo.

Método Netnográfico para análisis de escenarios 
emergentes

Estudiar la construcción del conocimiento desde su naturaleza, inter-
pretación y alcance constituye a la epistemología y con ello los diver-
sos fundamentos y métodos para su acercamiento.

Este escrito busca presentar a la Netnografía como un marco ca-
paz de sustentar la dirección de los productos de investigación desde 
su esquema de fundamentos, estrategias y recursos para un novedoso 
planteamiento, desarrollo y ejecución de los mismos, pues si bien es sa-
bido en el trayecto de indagación y análisis es imperante una actitud 
participativa, empática y abierta del investigador, se requiere a la par 
una visión crítica y de continua actualización y profesionalización van-
guardista acorde a los cambios que se presentan en la realidad y lo 
que ello implica, es decir la transformación de las formas de conviven-
cia por cuestiones socio-políticas, económicas, culturales, ambientales, 



Etnografía digital: un modelo de investigación en contextos virtuales
362    

etc, así como desarrollos tecnológicos que aperturan nuevos canales 
de comunicación, modos y redes de actuación individual y colectiva.

Esto se ancla a una cultura digital que representa un sistema inte-
grado, según Delgado (2021):

Cada sistema cultural se caracteriza así por un colectivo de agen-
tes y prácticas específicas en el contexto de un entramado de 
entornos socio-técnico-culturales que corresponde a transforma-
ciones en la forma de vivir el espacio mediático, el ciberespacio 
que implica la virtualización del cuerpo, del texto, de la economía 
e inclusive de la cognición. [...] En este entorno, no solo los hábitos 
y costumbres son modificados por los nuevos medios. (Delgado, 
2021, p. 73)

Las redes cibernéticas se vuelven protagonistas no únicamente como 
un espacio en donde se presentan datos llaménse fotografías, videos 
o texto; información al alcance inmediato, sino que también represen-
tan una directriz para incentivar la toma de postura, de opinión y répli-
ca, dicho ello, el contexto digital esboza prácticas sociales que como 
cita Murcia, Jaimes y Gómez (2016), en ellas confluyen conocimientos 
(científicos y técnicos) de la realidad concreta y de las actividades 
cotidianas, por lo que es evidente que se logran nuevas realidades.

Galdames (2018) afirma que los escenarios emergentes son posi-
bles de repensarse desde el planteamiento de las categorías para su 
análisis así como de las puertas que favorecen dichas transformacio-
nes en la realidad, en este caso, la netnografía representa un nuevo 
método de diseño social en el que se valora la participación del indi-
viduo en el ciberespacio

Reflexiones finales

Los procesos de investigación plantean grandes retos para el sujeto 
que la asume como forma de vida y que se profesionaliza en el marco 
de la actuación y la figura del investigador dentro de las Instituciones 
Educativas, principalmente en el nivel superior, o en los Centros de In-
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vestigación. En esta tarea, influyen un gran número de factores, de 
acuerdo con las políticas educativas nacionales e internacionales que 
además se vinculan con los requerimientos y las exigencias para las y 
los investigadores.  Hoy en día, las exigencias de la comunidad cien-
tífica radican principalmente en una demanda de publicaciones que 
además sean consultadas y discutidas por la comunidad en el marco 
de contextos digitales, por ejemplo. A esto se suma, el acceso y la con-
sulta de información en bases de datos, bibliotecas y acervos digitales, 
así como el uso de tecnologías para la producción, reproducción y 
transmisión de información.   

La inteligencia artificial y otros elementos, en las comunidades di-
gitales, además toman un valor importante y en lo sucesivo, serán sin 
duda, importantes aspectos de discusión en los procesos de investi-
gación, no solo como mecanismo de acceso y difusión de informa-
ción, sino en los avances progresivos de la tecnología en esta rama, 
que permiten la producción de procesos de investigación, marcando 
ciertos parámetros y tendencias vinculadas por ejemplo a algoritmos y 
conceptos clave.

El universo de las tecnologías digitales se expande en muchos sen-
tidos para la comunidad de investigación, y esta exige competencias 
para todo aquel que se vincula desde escenarios tecnológicos, ne-
cesarios para la investigación, para las instituciones, los gobiernos y el 
uso y modos de apropiación de cada vez más personas en el marco 
global. 

Se concluye entonces que los grupos sociales, construidos con in-
tereses comunes como lo es el ámbito académico y cuerpos de inves-
tigación, tienen en la netnografía un amplio espacio no únicamente 
que posibilita el acercamiento y la consulta de información, sino un 
método que contempla las percepciones, el nivel y cualidad en la in-
teracción digital, estas conversaciones en el ciberespacio no desplie-
gan solo valores cuatificables sino también un lenguaje corporal capaz 
de descifrarse ante una participación activa y seguimiento a líderes de 
opinión, es decir, existe una personalidad virtual del actor que es posi-
ble analizarse ya sea del lado del investigador ante nuevos métodos y 
uso de instrumentos, como del individuo quien crea un complejo siste-
ma de relaciones sociales en la red y por ende, de comportamiento, 
valioso en la generación de conocimiento.
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