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Entre la experiencia y la escritura etnográfica: 

Dos libros en coautoría con niñxs  

 

Between experience and ethnographic writing: 

Two books co-authored with children 
 

Diana Milstein*  

 

Resumen: Utilizando de forma original y flexible las reglas del género del discurso 

académico, este artículo presenta dos escritos elaborados como parte de la experiência de 

un trabalho de campo etnográfico realizado por mí con niñxs en 2004 e 2005.  Estos textos 

exponen resultados parciales de una investigación cuyo objetivo era comprender los 

procesos de politización inéditos que emergieron en las escuelas primarias en el marco de 

la desestructuración del Estado en la Argentina en la última década del siglo XX y los 

inicios del XXI (Milstein, 2009). Los textos producidos sitúan a lxs lectorxs en un tiempo 

y un espacio vividos y compartidos, en una experiencia comunicativa entrelazada con 

versiones narrativas y organizadas del trabajo de campo. En 2004, el trabajo de campo se 

orientó a indagar acerca de qué pensaban lxs vecinxs adultxs acerca del lugar en el que 

vivían, de la escuela y de la historia reciente. Mientras que en 2005, buscamos 

comprender qué pensaban niñxs acerca de los padres, las familias, los trabajos, los barrios 

y las escuelas de esa localidad. La intención aquí es mostrar que el contenido, la forma y 

el género de estos textos comunican de manera significativa la experiencia local 

abarcando diversos dominios y áreas  de la cotidianeidad de adultxs y niñxs. Asimismo, 

busca confirmar la agencia de lxs niñxs en su capacidad de producción simbólica y en la 

constitución organizada de sus representaciones y creencias. Y fortalece la idea de que 

esa elaboración de sentidos es parte de un sistema simbólico compartido con los adultos. 

La opción por una escritura que se aleja de la académica strictu sensu no debe entenderse 

ni como rechazo a las reglas de la Etnografía, ni como pérdida de rigor científico. Más 

bien se trata de mantener apego al compromiso con las condiciones de producción de los 

textos escritos con niñxs y, a la vez, intenta reflejar la búsqueda de un lenguaje próximo 

a lxs nativxs y accesible a un público más amplio. 

Palavras-chave: escrita etnográfica; coautoria;  experiência etnográfica; crianças. 

 

 

Abstract: Using an original and flexible way the rules of academic discourse genre, this 

article presents two writings elaborated as part of the experience of an ethnographic field 

work made by me with children, in 2004 and 2005. Both texts present partial results of a 

research whose objective was to understand the unprecedented politicization processes 

that emerged in primary schools in the framework of the destructuring of the State in 
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Argentina in the last decade of the 20th century and in the early 21st century (Milstein, 

2009). The texts produced place readers in a time and space lived and shared as part of a 

communicative experience intertwined with narrative and organized versions of 

fieldwork. In 2004, the fieldwork aimed to study what adults thought about the neighbors, 

the school and the recent history of this locality. While in 2005, we tried to understand 

what the children thought about parents, families, jobs, neighborhoods and schools in that 

locality. The intention here is to show that the content, form and gender of these texts 

significantly communicate the local experience and cover various domains and areas of 

adults and children daily life. It also seeks to confirm the children's agency in its capacity 

for symbolic production and in the organized constitution of its representations and 

beliefs. And it strengthens the idea that this elaboration of meanings is part of a symbolic 

system shared with adults. The option for a scripture removed from the academic strictu 

sensu, should not be understood neither as rejection the rules of Ethnography, nor as lost 

scientific rigor. I try to maintain the attachment to the commitment to the conditions of 

the production of texts written with children and, at the same time, I try to reflect the 

search for a language close to the natives and accessible to a more wide public. 

Keywords: ethnographic writing; co-authorship; ethnographic experience; children. 

 

 

 

Introducción1  

En este artículo presento, de forma original y flexibilizando las reglas del género 

del discurso académico, dos escritos elaborados como parte de la experiencia de un 

trabajo de campo etnográfico que he realizado con niñxs, en 2004 y 2005, en Villa La 

Florida, Quilmes, Argentina. Durante un período de aproximadamente cuatro meses de 

cada año, trabajé con dos pequeños grupos de niñxs cuya edad oscilaba entre 10 y 14 

años. Ellxs concurrían a la escuela primaria No 40 “Islas Malvinas” de Villa La Florida, 

ciudad en la que residían y donde yo comencé mi trabajo de campo. Esa escuela me acogió 

como etnógrafa y fue mi referencia durante todo el período. El objetivo de mi 

investigación era comprender los procesos de politización inéditos que emergieron en las 

escuelas primarias en el marco de la desestructuración del Estado en la Argentina en la 

última década del siglo XX y los inicios del XXI. Villa La Florida es una localidad situada 

en Quilmes, al sur de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, de aproximadamente 30.000 

habitantes en ese entonces, situada en el Partido (municipio) de Quilmes, en la Provincia 

de Buenos Aires, a 25 km de la Capital Federal de la República Argentina. Fue urbanizada 

hacia fines de la década del 50 del siglo pasado. Una descripción más detallada puede 

encontrarse en Milstein (2009). 

                                                      
1 Agradezco a los editores de este dossier sus esclarecedores, oportunos y afables comentarios. 
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La investigación se desarrolló en la zona más antigua y céntrica de esa localidad, 

habitada por familias empobrecidas, pues muchos trabajadorxs habían quedado 

desocupadxs por cierres de fábricas entre 1995 y 2000. Con el grupo de niñxs, durante el 

2004, el trabajo de campo se encaminó a indagar acerca de qué pensaban lxs vecinxs 

adultxs acerca del lugar en el que vivían, de la escuela y de la historia reciente. Con el 

segundo grupo, en 2005, orientamos nuestras inquietudes hacia qué pensaban niñxs como 

quienes investigaban conmigo acerca de los padres, las familias, los trabajos, los barrios 

y las escuelas de esa localidad. Algunxs niñxs habían nacido en Villa La Florida, otrxs 

habían llegado de otras localidades cercanas y de otras provincias del país y una niña era 

paraguaya. Lxs niñxs residían con madres y/o padres y hermanxs y algunos de ellxs 

también con tíxs, primxs y abuelxs. Para trabajar conmigo, lxs niñxs se eligieron entre sí, 

por estar en la misma clase o por ser amigxs o familiares. Si bien la escuela cedió espacios 

para desarrollar parte del trabajo de investigación, estas actividades siempre fueron 

realizadas fuera del horario de clases y formalmente no fueron parte de un programa 

escolar. 

Como co-investigadorxs lxs niñxs desarrollaron actividades de observación 

participante incluyendo conversaciones y entrevistas, de registro, de lectura y análisis de 

registros, de producción de datos y de escritura-como coautorxs de dos textos. Para 

componer estos textos lxs niñxs seleccionaron fragmentos de desgrabaciones (de registros 

audibles de entrevistas y conversaciones de integrantes del equipo) que yo había 

transcripto utilizando el estilo “recortar y pegar”, eligieron fotografías, organizaron 

índices temáticos, colocaron los títulos, escribieron algunos párrafos y revisaron 

borradores de los textos antes de la edición final. Yo participé coordinando estas 

actividades, escribiendo y transcribiendo en la computadora -en esta escuela lxs niñxs no 

tenían a disposición equipos de computación- colaborando con la lectura y la selección y 

editando los libros.  

La edición de ambos escritos fue artesanal con pie editorial de la escuela 40 de 

Villa La Florida.  Los dos libros fueron presentados en diciembre del 2004 y de 2005, 

respectivamente,  durante la “fiesta de fin de año” de la escuela. Dichas presentaciones 

incluyeron un breve comentario hecho por la directora, una niña del grupo y yo, y a 

continuación lxs autorxs pusimos copias a disposición del público invitando a leer y 

dialogar con nosotrxs. Ambos libros despertaron mucho interés entre lxs docentes, lxs 

auxiliares de la escuela y otrxs niñxs y también entre algunxs vecinxs -sobre todo ex 
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alumnxs de esa escuela. Quienes leían los textos se sorprendían porque estaba escrito lo 

que sentían o pensaban, porque encontraban fragmentos de lo que les habían contado en 

las entrevistas, porque no sabían que lxs niñxs estaban interesados en esas temáticas, 

porque no esperaban que un grupo de niñxs alumnxs de esa escuela pudieran llevar a cabo 

una tarea como esta, y también porque era la primera vez que leían textos como estos.  

Las sorpresas de este público lector revelan algunos de los aspectos más 

enriquecedores del contenido de estos libros:  mostrar que el contenido, la forma y el 

género de estos textos comunican de manera significativa la experiencia local abarcando 

dominios y áreas diversas de la vida cotidiana de adultxs y niñxs; situar a lxs lectorxs en 

un tiempo y un espacio vividos y compartidos a través de comentarios, anécdotas o breves 

descripciones organizadas;  confirmar la agencia de lxs niñxs en su capacidad de 

producción simbólica y en la constitución organizada de sus representaciones y creencias; 

consolidar la idea de que esa elaboración de sentidos es parte de un sistema simbólico 

compartido con lxs adultxs.   

La opción por reproducir en este artículo de manera literal, abreviada para el 

primer libro, y completa para el segundo, guarda estrecha relación con esas sorpresas de 

los primeros públicos lectores. A lo largo de estas casi dos décadas desde que realizamos 

aquellas dos experiencias de etnografía con niñxs, he escrito varios trabajos que recogen 

y analizan el objetivo de esa propuesta, el proceso y sus resultados, así como los aportes 

significativos en distintos ámbitos temáticos y disciplinarios2. Para esta publicación opté 

por una escritura que se aleja de la académica strictu sensu. Esto no debe entenderse ni 

como rechazo a las reglas de la Etnografía, ni como pérdida de rigor científico. Lo que 

intento es mantener apego al compromiso con las condiciones de producción de los textos 

escritos con niñxs y, a la vez, reflejar el uso inexcusable de un lenguaje próximo a lxs 

nativxs y accesible a un público más amplio. Tanto las condiciones de producción como 

las formas narrativo/descriptivas, el uso del  lenguaje y su estética son dimensiones que, 

en cierta medida, solo se pueden apreciar tomando contacto directo entre el lector y el 

texto. En este sentido es importante hacer notar que ambos libros son elaboraciones 

realizadas por el conjunto de autores recortando y entrelazando notas de campo para 

producir representaciones del mundo social estudiado. Esas representaciones incluyen 

expresiones y categorías factibles de reconstruir en términos de teorías nativas, tomando 

                                                      
2 Entre los más importantes se encuentran Milstein 2006, 2007, 2010a, 2010b, 2011, 2015a, 2015b, 2020. 
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en cuenta que como material de campo es genuino, escrito, analizado y producido por 

niñxs “nativxs” con una etnógrafa aprendiz no solo del mundo estudiado sino de la forma 

en que estxs niñxs estudiaron ese mundo.  

A continuación, presento fragmentos del primer libro con breves comentarios3, 

luego el segundo libro completo y al final, algunos comentarios que destacan la relevancia 

de la escritos etnográficos en colaboración con niñxs.  

Fragmentos del libro “AVERIGUANDO ALGO MÁS: Conociendo la historia de 

nuestro barrio y de nuestra escuela” 

Como ya he adelantado, el primer libro documenta el trabajo de campo de 2004. 

Lxs niñxs y yo compartíamos la curiosidad por conocer calles, lugares y gente del barrio. 

Ellxs porque disfrutaban “salir a la calle, dar vueltas”; “sacar fotos”; “que salga el librito”, 

“hacer entrevistas a la gente”, además de “visitar muchos lugares y estar con la gente”, 

según sus propias palabras. En cuanto a mí, la familiarización -relativamente lograda- con 

sus modos de andar, mirar y conversar, me permitió experimentar formas inéditas de 

descentramiento y con ello acceder a perspectivas locales claves para mi estudio.  

Este libro consta de 56 páginas que incluyen texto seleccionado de los registros 

grabados y fotografías. La primera página del libro presenta un fragmento del mapa de la 

parte céntrica de la localidad dibujado por lxs niñxs, el título y lxs autorxs y la segunda,  

el índice: 

                                                      
3 Por cuestiones de espacio no incluyo este libro completo. 
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FOTO 1  

 

En la introducción, redactada por mí a pedido de lxs co-autorxs, presento el 

proceso vivido que adoptó el nombre dado por la directora de la escuela para esa 

experiencia: “Lección de Paseo Antropológico”. Cada uno de los capítulos está 

organizado por un texto elaborado recortando fragmentos de lo dicho por vecinxs, 

familiares, docentes, auxiliares y ex alumnxs de la escuela en las conversaciones 

desarrolladas durante el trabajo de campo. Conocemos la plaza narra la historia de la 

plaza central de la localidad ubicada frente a la escuela: en sus comienzos “yuyal”, 

“canchita”, ”campito”; luego cómo “a partir de un emprendimiento que tuvieron varias 

personas” se construyó la plaza y comentarios acerca de la percepción de cómo era y 

cómo es en el presente esa plaza, incluyendo “la feria que tiene una antigüedad de un 

poco más de dos años y es como que le hubiese dado un poco más de vida [a la plaza]. 

Anécdotas de los bomberos describe brevemente la historia del cuartel local de 

bomberos voluntarios y algunos relatos de bomberos. Fernando: nuestro “Patriarca” 

está dedicado a un vecino que desde que llegó a esta localidad vivió en la calle:  
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FOTO  2 

Lxs investigadorxs asumieron una posición de autoridad al dedicarle un capítulo 

del libro a Fernando y descartar a otros, como  el párroco de la Iglesia y un médico 

también nombrados como personalidades reconocidas de la localidad. Esta autoridad fue 

refrendada en la escuela cuando, al año siguiente  dela publicación de este libro, un grupo 

de alumnxs con una maestra y dos madres visitaron, entrevistaron y se fotografiaron con 

Fernando y en el “acto de fin de año”, expusieron las fotos con un cartel que relataba su 

historia citando párrafos tomados de este capítulo del  libro publicado. 

El capítulo Nuestra escuela está dividido en 5 secciones compuestas por 

fragmentos de relatos que narran sobre cómo era la vida en esa escuela desde que se 

fundó, el lugar que ocupaba entre la comunidad cuando era la única escuela y cómo son 

percibidos los cambios a lo largo del tiempo.  

El capítulo ¿Cómo se siente el barrio? contiene fragmentos de anécdotas que 

narran breves historias en primera persona relacionadas con la llegada a la localidad, el 
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proceso de urbanización, el centro de salud, el arroyo “cuando sus aguas eran cristalinas”, 

la comunidad vecinal. Tiene cuatro imágenes que lxs autorxs consideraron que eran las 

más representativas de la zona en la que viven varios de ellos, con las casas dibujadas, 

los kioscos en los que compran habitualmente,  una pequeña fábrica de dulces y un lugar 

que los adultos denominaban “baldío”, y para ellos era plaza. El final está dedicado a la 

presentación de lxs autorxs. 

Como adelanté en la introducción, el segundo libro, Así vemos La Florida, 

documenta el trabajo de campo realizado en 2005. La invitación es a sumergirse en su 

lectura sin otra pretensión que la de entender de qué se trata la escritura etnográfica 

cuando se practica con niñxs. Se reproduce íntegramente como anexo al final del artículo. 

 

Comentario final 

En ambos libros quedó inscripta la experiencia comunicativa entrelazada con 

narraciones reconstruidas del trabajo de campo realizado con el equipo de niñxs. Merleau 

Ponty (1984) explicó con mucha claridad la relación concluyente entre nuestros cuerpos, 

nuestras experiencias cotidianas y nuestros procesos de percepción, que incluyen la 

aprehensión de lo que denominó el espacio vivido. Bryan Turner (2001: 13), apoyado en 

esta idea, planteó que la percepción de la realidad externa abarca experiencias corporales 

del mundo físico y la capacidad de manipular el mundo cotidiano a través de actividades 

motrices. En gran parte, los libros “Averiguando algo más” y “Así vemos La Florida”, 

son la representación de la realidad in-corporada o la aprehensión corporizada de aspectos 

de la realidad. De ahí que pensar, hacer y sentir deben considerarse como actividades 

prácticas que requieren nuestra presencia corporizada en tiempos compartidos, 

“coetáneos” en el sentido que le otorga Johannes Fabian (1983). La contemporaneidad se 

afirma, flexibiliza las distancias jerárquicas por edad y experticia y pone en entredicho la 

noción de minoridad tendiente a disminuir y achicar las posibilidades de comprensión y 

entendimiento de niñxs y jóvenes. Estos textos, mirados como reportes de investigación 

revelan, por un lado, un intercambio cultural entre “otrxs” y “nosotrxs” espacial y 

temporalmente próximos. Por otro lado, ofrecen lecturas relacionadas con las posiciones 

sociales de lxs lectorxs que, no por esta razón, quedan abiertos a libres interpretaciones. 

Muy por el contrario, presentan descripciones argumentadas y sostenidas por evidencias 

que delimitan una comprensión relativa de los hechos. 
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El potencial de la naturaleza reflexiva del intercambio con lxs niñxs se percibe 

cuando aceptamos el desafío que implica aprender a pensar, a orientarnos y preguntarnos 

con sus marcos de referencia en un proceso de interacción, diferenciación y reciprocidad 

entre nuestra reflexividad y las de ellxs (Guber; 2001:53).  Lo percibido, lo vivido, lo 

pensado y lo representado en los libros a través de sus distintos momentos y acciones, 

confirma la agencia de los niños en su capacidad de producción simbólica y en la 

constitución organizada de sus representaciones y creencias. A la vez, fortalece la idea de 

que esa elaboración de sentidos es parte de un sistema simbólico compartido con los 

adultos. Ambos libros también pueden ser leídos como documentos que expresan de 

manera concluyente que las prácticas y las representaciones de los niñxs conforman y 

constituyen la realidad social más amplia que, por supuesto, incluye sus posiciones en las 

relaciones sociales existentes. 

Los debates alrededor de la subestimación e invisibilización del aporte de lxs 

sujetxs con quienes estudiamos lxs etnógrafos y a quienes producimos como “otrxs” en 

nuestras investigaciones está extendido y abarca básicamente tres dimensiones: la 

división del trabajo entre elx investigadorx y lxs “sujetxs de estudio”, las relaciones de 

poder entre ellxs y el valor diferencial y jerarquizado asignado al saber acumulado en los 

mundos académicos donde residiría “la teoría”. En este debate, el aporte de niñxs y 

jóvenes presenta rasgos singulares tales como las distorsiones que produce el 

adultocentrismo (Johansson, 2012; Mandell, 1988; Mayall, 2002; Milstein, 2006; Rosa, 

Ferreira y Lima, 2020; Uprichard, 2008) y otras formas de centrismos (Bertoly, 2020; 

Cohn, 2005; Milstein, 2020), la controversia entre estudiar al “otrx” incorporándolx como 

sujeto o como objeto (Caputo, 1995; James, 2007; Grover, 2004), las especificidades en 

las relaciones de poder (Mayeza, 2017; Pires, 2007; Russell, 2018; Spyrou, 2011), las 

cuestiones éticas y políticas implicadas en las investigaciones con niñxs y jóvenes 

(Cheney, 2011; James, 2007; Martin, 2019;  Milstein, Silva y Clemente, 2022), los 

problemas metodológicos concretos que emergen cuando se incluyen niñxs y jóvenes 

como partícipes y colaboradores (Alderson y Morrow, 2004; Corsaro, Molinari y Rosier, 

2002; Guerrero y otras, 2017; Milstein, 2007, 2010a, 2015a). Las posibilidades de la 

participación de niñxs y jóvenes en la escritura y publicación de trabajos de campo 

compartidos ha ingresado en menor medida como debate (Gandulfo, 2012; Guerrero, P. 

2017;  Hohti, 2016; Martin, 2019; Milstein, 2010b; Milstein, Clemente y Guerrero, 2018; 

Podestá Siri, 2007).  
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Este artículo contribuye a este último debate de una manera desacostumbrada para 

los ámbitos académicos. Expone relatos descriptivos etnográficos elaborados solamente 

con registros de campo audibles, escritos y fotográficos que logran presentar relaciones 

de alteridad, como parte de un proceso de descubrimiento que reconoce a un Otrx y revela 

un Nosotrxs. Las relaciones de alteridad tal como quedan explicitadas en las 2 

publicaciones, producen un Nosotrxs/Otrxs dentro de la misma localidad, que modifica 

versiones instaladas acerca de aspectos de la historia y el presente de esa localidad. Esta 

escrita etnográfica no se encuadra strictu sensu en las reglas de la etnografía porque no 

ingresa en la trama argumental ninguna forma de diálogo con los temas y teorías 

elaboradas y en debate de los mundos académicos. Sin embargo, esto no los vuelve mera 

descripción, ni les quita mérito como representación y elaboración de material de 

investigación social, simplemente los coloca en los márgenes del género etnográfico. 
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