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La perspectiva que se pregunta sobre las construcciones socioculturales a partir de 

las cuales los seres humanos entienden y dan sentido a la muerte ha atravesado 

diversas trayectorias metodológicas en su delimitación como objeto de análisis. Si 

bien el término “antropología de la muerte” fue puntualizado en 1975 por Louis 

Vincent Thomas, la indagación sobre la temática, aunque de modo fragmentario, ya 

emerge a fines del S. XIX. Las posiciones de corte positivista paulatinamente dieron 

lugar a pesquisas en las que la etnografía ocupó un rol central. En esta presentación 

nos interesa analizar los aportes que la metodología etnográfica ha realizado sobre 

este tópico, así como los modos en que las vinculaciones entre muerte y etnografía 

se han ido modificando hasta la actualidad. El trabajo se presenta en tres secciones. 

La primera presenta y discute las metodologías utilizadas con anterioridad a la 

etnografía en los estudios sobre la muerte, su inicio en las pesquisas así como las 

ulteriores reflexiones a las que dio lugar. La segunda analiza cómo los nuevos 
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escenarios de trabajo y las transformaciones conceptuales sobre la muerte en las 

últimas décadas intervienen en la labor etnográfica. Finalmente, luego de una 

recopilación de las discusiones sobre ética y etnografía en el estudio de la muerte, 

se presenta una reflexión final sobre el modo en que, en el contexto actual, la 

presentación de los datos condiciona la labor de lxs investigadorxs. 
 
Palabras clave: etnografía; metodología; muerte,  

 

 

Las metodologías previas a la etnografía  
La influencia de la Escuela Sociológica Francesa resultó clave en el inicio del estudio 

de la problemática sobre la muerte. De base positivista, metodología estadística y 

delineado con miras a establecer la legitimación de la sociología como empresa 
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científica, los estudios de Emile Durkheim sobre la temática (1897) delinearon rasgos 

analíticos que serían retomados en numerosas investigaciones posteriores. Su 

influencia directa es notoria en la obra de Robert Hertz (1907), su alumno del grupo 

del Année Sociologique, quien expuso el carácter generalizado de las 

representaciones colectivas sobre el tema a través del análisis de las creencias y de 

las prácticas funerarias. Debemos notar que su pesquisa, de corte comparativo, se 

construyó en base a los datos disponibles en la época. Es decir, resulta una 

indagación escrita en un gabinete, lejos aún de la práctica de campo etnográfica.   

Un paso más allá lo dieron los manuales metodológicos de la época1, elaborados 

con miras a asistir a los investigadores en el trabajo de catalogar en el campo 

                                                             
1 Cf. Arazandi y de Hoyos (1917), Murdock y otros (1938).  
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exhaustivamente distintos ámbitos de la vida social. Compuestos por verdaderos 

listados sobre datos “objetivos” de las poblaciones, dedicaron parte de sus secciones 

a temas como “culto a los muertos” o “defunción y entierro”. Pero estos tópicos, al 

igual que el resto de las secciones que componían estos textos, resultaban más una 

colección de datos dispersos, escindidos de los contextos de emergencia, que un 

conjunto de información integrada y articulada. Nos encontramos en un período en el 

que el interés en la investigación se hallaba puesto en catalogar y describir 

poblaciones exóticas, consideradas plausibles de diluirse bajo el influjo de los 

adelantos mundiales.  

 
El método etnográfico en los estudios mortuorios  
Los estudios etnográficos sistemáticos centrados en la muerte dieron lugar a 

atrayentes y originales publicaciones. Entre ellas puede mencionarse el trabajo de 
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Jack Goody denominado Death, Property and the Ancestors (1962), donde el autor 

sostiene que las diferencias en las ceremonias funerarias y ancestrales de dos 

comunidades vecinas del noroeste de Ghana se explican en parte por las diferencias 

en la transmisión de la propiedad. En este período se publica el libro “Antropología 

de la muerte” de LouisVincent Thomas (1993 [1975]). Si bien la obra, de perspectiva 

comparativa, no resalta por su metodología, tiene como mérito sentar las bases para 

pensar las relaciones entre muerte y antropología como un campo de estudios 

específico. Quizás uno de los aportes más relevantes en virtud de su influencia 

posterior sea la compilación de investigaciones etnográficas  realizada por Peter 

Metcalf y Richard Huntington (1979) desde una perspectiva transcultural, que 

proporciona interesantes ejemplos sobre celebraciones mortuorias en distintos 

contextos históricos y geográficos. Por su parte, la articulación entre el método 

etnográfico y el histórico dió lugar a novedosos estudios sobre la temática que 
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sirvieron para dar cuenta de la profundidad temporal de las ideas sobre la muerte, 

permitiendo comprender procesos a largo plazo, y quitando el foco a caracteres 

específicos de la cultura que suelen ser la materia prima de otras indagaciones. Así, 

por ejemplo, en un atrayente trabajo Claudio Lomnitz (2005) sugiere que el rol de la 

muerte en México no deben buscarse en una “tradición inventada”. El autor muestra 

que la muerte fue central para la formación del Estado moderno en México, y se 

expandió  a su discurso político (Lomnitz 2006 [2005]).  

Estas y las publicaciones que siguen poseen una preocupación sobre cuestiones 

como el rol de los y las investigadoras en el campo, las implicancias de los 

procedimientos de la etnografía, y el modo en que debe desarrollarse la 

anonimización de los y las interlocutores/as, por citar algunos ejemplos. Las 

subtemáticas dentro del área de estudios de la muerte que utiliza la etnografía como 

método, como señalamos con anterioridad, se incrementan raudamente. Los 
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estudios sobre las experiencias con la muerte de niños y niñas, y sus formas 

colectivas de comunicación emocional (Gómez Ruiz 2013), los distintos desarrollos 

teórico-conceptuales sobre la materialidad del cuerpo muerto (Uzal, 2019), el 

proceso de salud - enfermedad y muerte y las cuestiones comunitarias en torno a la 

muerte (López Machado, 2020), así como la comunicación con los muertos y su 

presencia en la vida cotidiana (Villalón, 2020) reciben un interés central. Otro eje 

fundamental proviene de los trabajos que se ocupan de la relación del Estado y lo 

político con los muertos. Entre ellos se destacan los análisis que señalan los 

desafíos del proceso burocrático de clasificación de cadáveres sin identificación 

(Carlini Comerci y Martínez 2019), los que se ocupan del encuentro de las personas 

con cadáveres en los barrios de sus ciudades y los itinerarios postmortem de estos 

cuerpos (Kobelinsky, 2020), y aquellos que enfatizan en las muertes violentas 

(Orjuela, 2020).  
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Por otra parte, un área destacada de indagación son las llamadas etnografías 

hospitalares (Irrazábal 2015,). Los estudios de procesos de fin de vida en unidades 

de cuidados intensivos, la etnografía focalizada en cuidados paliativos (Reigada, 

Arantzam y Centeno, 2020), las cuestiones relacionadas a la muerte encefálica, a la 

donación de órganos y el deceso en instituciones geriátricas, presentan perspectivas 

analíticas que profundizan sobre las significaciones asociadas a qué vidas valen la 

pena vivir, cuándo dejar de prolongarlas y las formas de gestión de la muerte (Le 

Theule, Lambert & Morales, 2020).  

 
La cuestión de la ética  
Resulta relevante mencionar que, entre los trabajos en perspectiva etnográfica 

desarrollados en el apartado anterior, son especialmente aquellos que refieren al 

ámbito hospitalario y al campo de la salud los que mencionan en sus pesquisas la 
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evaluación de un comité de ética. Estos pueden ser de la propia universidad donde 

se radica la investigación o de la institución sanitaria donde se realiza el trabajo de 

campo (dependiendo de la normativa de cada país). Como mencionamos con 

anterioridad, en los últimos años proliferaron las reflexiones sobre la ética de la 

investigación en ciencias sociales, y en particular en la etnografía (Santi, 2016). Por 

un lado, los autores presentan cuestiones vinculadas al trabajo de campo y los 

desafíos en relación con los vínculos con los interlocutores, la confianza, el 

anonimato, la confidencialidad  y los límites morales  involucrados en los procesos 

de investigación (Zenobi, 2019). Por el otro, reflexionan acerca de la pertinencia y la 

necesidad de elaborar códigos habida cuenta del incremento de documentación con 

pautas de orientación ética para investigadores en ciencias sociales y humanidades 

(Sanjari et al., 2014; Matta, 2019; Zenobi, 2019). Las reflexiones aparecen también 

en un contexto regional en el que, a partir de la década de 1990, comenzaron a 



 
 

Ameigeiras, A. El abordaje etnográfico en la investigación social. En: Vasilachis 

De Gialdino, Irene (coord.). Estrategias de investigación cualitativa. Barcelona: 
Gedisa, 2006, p.107-151. 

Armendariz Dyer, María José. “Thou Shalt Not Die in This Place”: An 

Ethnomethodological Approach to an Ecuadorian Hospice Through Symbolic 

Interactionism. Omega. Journal of death and dying.  New York, v. 82, n. 2, p. 278–

293, 2020. 

Braun, V., Clarke, V. One size fits all? What counts as quality practice in (reflexive) 

thematic analysis? Qualitative Research in Psychology. Philadelphia, p. 1–25, 12 

ago  2020. Disponible en: 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14780887.2020.1769238. Acceso 
en: 13/03/21.  

Carlini Comerci, Silvia y Martínez, Bárbara.  El campo burocrático del anonimato: 

agentes, instituciones y recorridos del cuerpo muerto N.N. en Tres de Febrero y 

San Martín (Provincia de Buenos Aires, Argentina). Revista M: estudos sobre a 

morte, os mortos e o morrer. Río de Janeiro, v.4, n. 7, p. 344-377, 2019. 

Disponible en: http://seer.unirio.br/index.php/revistam/article/view/9292. Acceso en 

03/01/2021. 

regularse las investigaciones con seres humanos a través de distintas normativas y 

el establecimiento de comités de ética (Lolas Stepke, 2010). Particularmente en el 

campo de la salud, las investigaciones, ya sean experimentales u observacionales, 

en las que participan personas, requieren de la aprobación de un comité de ética y 

asimismo, las universidades comienzan a implementar sus propios comités de ética  

para evaluar proyectos de investigación y de intervención (Medina y Mazzola, 2007). 

En este sentido, los trabajos de reflexión ética señalan principalmente las dificultades 

que han atravesado en los procesos de evaluación por parte de los comités de 

bioética institucionales (Gazzotti, 2016).  En este punto se señala una suerte de 

malos entendidos y confrontación de la perspectiva positivista que prima en el 

ámbito de la salud biomédica con respecto a la perspectiva etnográfica. Las 

evaluaciones de los comités de ética en el ámbito de la salud tienen más 

conocimientos sobre metodologías cuantitativas y experimentales dado que 
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mayormente evalúan protocolos de investigación vinculados a la prueba de 

fármacos, tratamientos o terapias específicas (Suárez-Obando et Al., 2017). La 

cuestión sobre la adecuación de una investigación etnográfica a un formulario de 

presentación ante comité de ética diseñado para proyectos experimentales aparece 

también como una problemática señalada por los investigadores, así como también 

las dificultades de diálogo ante el poco conocimiento de las perspectivas 

etnográficas en los comités de evaluación ética (Suárez - Obando et Al., 2017, 

Martínez y Valdata 2020). Por otra parte, aparecen dudas al respecto de la 

necesidad de someter a evaluación ética a las investigaciones sociales por ser 

consideradas, en algunos casos, como inocuas dado que no son de tipo 

experimental. Sin embargo, ha sido demostrado que las investigaciones sociales, y 

en particular las de tipo etnográfica, pueden implicar ciertos daños potenciales 

(Santi, 2016).  



 
 

Ameigeiras, A. El abordaje etnográfico en la investigación social. En: Vasilachis 

De Gialdino, Irene (coord.). Estrategias de investigación cualitativa. Barcelona: 
Gedisa, 2006, p.107-151. 

Armendariz Dyer, María José. “Thou Shalt Not Die in This Place”: An 

Ethnomethodological Approach to an Ecuadorian Hospice Through Symbolic 

Interactionism. Omega. Journal of death and dying.  New York, v. 82, n. 2, p. 278–

293, 2020. 

Braun, V., Clarke, V. One size fits all? What counts as quality practice in (reflexive) 

thematic analysis? Qualitative Research in Psychology. Philadelphia, p. 1–25, 12 

ago  2020. Disponible en: 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14780887.2020.1769238. Acceso 
en: 13/03/21.  

Carlini Comerci, Silvia y Martínez, Bárbara.  El campo burocrático del anonimato: 

agentes, instituciones y recorridos del cuerpo muerto N.N. en Tres de Febrero y 

San Martín (Provincia de Buenos Aires, Argentina). Revista M: estudos sobre a 

morte, os mortos e o morrer. Río de Janeiro, v.4, n. 7, p. 344-377, 2019. 

Disponible en: http://seer.unirio.br/index.php/revistam/article/view/9292. Acceso en 

03/01/2021. 

Los aspectos éticos evaluados para las investigaciones en las que intervienen seres 

humanos refieren a consentimiento informado que puede ser oral o escrito, siempre 

individual y que brinde información clara. Se espera que al explicar los objetivos de 

la investigación se garantice la comprensión y la voluntariedad de la participación de 

las personas. Además, se espera que se garantice la protección de la identidad, de 

los riesgos y de los daños posibles. La cuestión de la comunicación y publicación de 

resultados también es un aspecto al que se presta atención. Se espera que en las 

publicaciones además de aspectos vinculados a la integridad como la no falsificación 

de datos, el plagio y el comportamiento extractivista (Restrepo, 2016:85), se ponga 

especial énfasis en el resguardo de la identidad para evitar daños a los participantes 

(Zenobi, 2019). La cuestión de la gestión de los datos es también un tema que se 

analiza en la evaluación ética.  Se contempla qué tipos de datos se van a construir, 

qué tipo de base de datos, dónde se alojarán las bases de datos y su resguardo. La 
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cuestión de la propiedad de los datos de una investigación tiene varias aristas. ¿Los 

datos son del investigador o de los sujetos de la investigación? ¿pertenecen a la 

entidad que financia el estudio?.  
 
 
 
Consideraciones finales 

En este trabajo no interesó ilustrar cómo, cada vez más, la cuestión de la ética en el 

ejercicio profesional se encuentra presente en las investigaciones sobre la muerte. 

Como apuntamos a lo largo del artículo, esto también se expresa en un amplio 

abanico de acciones que ilustran cuestiones relativas a la anonimización de los 

actores, los requisitos de las universidades e instituciones a las que pertenecen los 
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investigadores, las solicitudes de la industria editorial, y las demandas para que las 

pesquisas sean evaluadas por un comité de ética, entre otras acciones.  

Otro impulso en esta línea lo realiza el número creciente de revistas científicas que 

solicitan a los autores que especifiquen los criterios de análisis. Así, emergen 

trabajos que desde una perspectiva etnográfica presentan “variables 

operacionalizadas y analizadas”. E incluso la muerte aparece como variable 

operacionalizada (Armendariz Dyer, 2018). También se presentan codificaciones 

línea por línea para hacer análisis temático (Braun y Clarke, 2020), especificaciones 

sobre validez y confiabilidad de los códigos a través de la contrastación simultánea y 

consenso entre investigadores y la utilización de “listas de chequeo” para corroborar 

la validez de las investigaciones  (Armendariz Dyer, 2018; Gaete Ortega et al., 

2020).  El análisis de los datos también es considerado un aspecto central desde la 

perspectiva de la ética de la investigación. La adecuación de las etnografías a estos 
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requerimientos suele ser un escollo importante para los investigadores, 

especialmente si tenemos en cuenta que los requerimientos que se le solicitan son 

definidos en términos de otras disciplinas.  

Pese a estos escollos, desde nuestra perspectiva los estudios etnográficos sobre la 

muerte no pueden ni deben eludir preguntarse sobre las cuestiones éticas que 

envuelven la pesquisa. Si bien las investigaciones de las últimas décadas se 

preguntan por el rol del investigador en el campo, realzan la pesquisa como un 

evento que se co-contruye con los interlocutores y se plantea los peligros del 

extractivismo metodológico, persiste aún cierto imaginario sobre la inocuidad de la 

etnografía. Esto se debe, en parte, al privilegio de la narrativa descriptiva de 

resultados. Se presenta la descripción de lo realizado y sucedido en el campo que 

como tal constituye una instancia interpretativa pero que debe profundizarse 

(Ameigeiras, 2006: 138). 
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Así, la etnografía en general, y aquella que se ocupa de la muerte en particular, 

presenta riesgos, daños y beneficios para los interlocutores, que no podemos 

soslayar.   
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