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Ruth Verónica Martínez Loera

La experiencia de investigación en una tesis doctoral

The research experience in a doctoral thesis

Recibido 10/octubre/2012 dictaminado 23/noviembre/2012

Resumen 

La investigación “Mayas y tseltales, una identidad tejida en la vida” 
desarrollada durante los años 2007 al 2011 hizo posible conocer y 
experimentar diferentes pasos metodológicos que abarcaron el plan-
teamiento del problema, la búsqueda de información, el diseño de 
herramientas de análisis y el planteamiento de la estructura general 
del documento. De esta manera se conjuntaron un sinfín de expe-
riencias que hicieron posible enlazar el conocimiento empírico con 
el sustento teórico cuya relación favoreció la forma de interpretar 
bordados, colores, figuras y signos de dos culturas unidas a través 
del sentido de plasmar sus dinámicas comunitarias en imágenes. 

Palabras Claves: investigación, mayas, tseltales, empírico, teórico.

Abstract

The research work “Maya and Tseltal, an identity woven in life” devel-
oped during the years 2007 to 2011 made it possible to know and expe-
rience different methodological steps going from  the problem statement, 
information search, and the design of analysis tools to the planning of 
the general structure of the document. Thus countless experiences came 
together which made it possible to link the empirical with the theoretical 
knowledge which favored the way of interpreting embroidery, colors, 
shapes and symbols of two separate cultures which come together in the 
sense of shaping their community dynamics in images. 

Key words: research, Maya, Tseltal, empirical, theoretical.
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Introducción

La investigación es una experiencia de tra-
bajo que articula pasos y estrategias me-
todológicas con la intención de generar 
conocimiento. Sin embargo, la decisión de 
dedicar tiempo y esfuerzo para leer, escribir, 
observar y reflexionar, llega a ser también 
parte del legado de saberes adquiridos, tanto 
en la parte de planeación, como en el traba-
jo de campo (Bourdieu, Chamboredon, y 
Passeron, 2007). 

Es precisamente, la experiencia de trabajo 
y la planeación, el pretexto para compartir 
el proceso de elaboración de una investiga-
ción. El tema seleccionado fue la relación 
existente entre los dibujos de los mayas del 
período clásico con los dibujos bordados 
por las mujeres tseltales de la cooperativa 
jLuchiyej Nichimietic (Bordadoras de Flo-
res) en Chilón Chiapas (Fig. 1). Si bien, al 
comienzo de la investigación no se sabía por 
dónde, mucho menos cómo enlazar las dos 
experiencias, todo se fue organizando desde 
la mirada de las ciencias sociales. Esta deci-
sión implicó romper con lo aprendido, para 
comenzar a aprender, tal como lo proponía 
la Bauhaus y también Paulo Freire, pero que 

al fin de cuentas tuvo más relación la pro-
pia filosofía de vida de los pueblos maya y 
tseltal.

Entonces, el cruce de ideas y pensamien-
tos aparentemente absurdos e ilógicos, es 
donde el investigador comienza a entrelazar 
la experiencia empírica con el sustento teó-
rico y a tomar en cuenta todas las «repre-
sentaciones esquemáticas y sumarias que ha 
adquirido con la práctica» (Bourdieu, 2007, 
p.28). En este sentido, el ejercicio de tomar 
distancia de los conocimientos da la posibili-
dad de ampliar la mirada a nuevos lenguajes, 
nuevas interpretaciones, de manera tal que 
los datos se presentan como configuraciones 
vivas dentro del campo del diseño gráfico 
pero apoyados en la ciencias sociales.

El plantemiento del 

problema

El interés por comprender las expresiones 
simbólicas, las celebraciones tradicionales, 
los discursos orales como elementos de la 
vida ordinaria tanto del pueblo maya como 
del tseltal plasmados en imágenes fue el 
punto de partida para construir la inves-
tigación. De esta manera, se entrelazaban 
inquietudes por comprender la semejanza 
formal entre las composiciones y la partici-
pación de los artesanos dentro de la estruc-
tura sociocultural de ambos pueblos. Así, las 
imágenes dejan ver el sentido con el que se 
han elaborado, es decir, la práctica creativa 
unida a las creencias, sentidos y deseos que 
soportan la decisión de seleccionar signos, 
colores y materiales necesarios para registrar 
la vida de la comunidad. Ya que, al identifi-
car signos y significados en las imágenes fue 
posible conocer la dinámica de la vida coti-
diana, las prácticas y saberes que hay en el 
trabajo creativo de los mayas y los tseltales. 

La inquietud por encontrar una relación 
entre los mayas y los tseltales posibilitó el 
conocimiento de su cosmovisión, con ello, 
se comprendió la estrecha relación que man-
tienen con la naturaleza, las deidades y su ser 
comunitario. Por eso, plantear la necesidad 

Fig. 1. Comunidades 
que participan en la 
cooperativa jLuchiyej 
Nichimetic.
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de conocer una práctica concreta como el 
bordado posibilitó comprender la práctica 
creativa de los mayas. Fue así, que se co-
menzó a plantear la necesidad de conocer 
la estructura sociopolítica, las tareas y roles 
que una actividad creativa genera en socie-
dades tan organizadas como la maya y la 
tseltal (Martínez, 2011, p.17). Por tanto, la 
problemática del proyecto giró en explicar 
que «las imágenes cargan buena parte de los 
significados con los que articulamos nues-
tra experiencia del mundo y son capaces de 
movilizar sentidos que no advertimos pero 
que ejercen su poderosa acción en nuestra 
vida» (Lizarazo, 2004, p.5).

La búsqueda de

información

Si bien, la experiencia en el ámbito del di-
seño gráfico aporta muchos elementos para 
hacer análisis de la imagen, uno de los ma-
yores retos es comenzar a buscar información 
en ámbitos que enriquezcan el proyecto. De 
esta manera, fue preciso revisar documentos 
sobre la relación entre la cultura maya y las 
comunidades indígenas de Chiapas (de Vos, 
2001; Esponda, 2001; Breton, 1984). Sobre 
el tema del bordado se conocieron estudios 
sobre el significado de las figuras de los hui-
piles ceremoniales y de uso cotidiano que 
elaboran las mujeres tseltales de Tenejapa 
(Turok, 1995; Morris, 1984). También fue 
necesario consultar estudios que destacaban 
el uso de los colores rosa y negro como ele-
mentos de distinción entre comunidades 
(Gómez, 2004). Eso hizo posible consultar 
proyectos relacionados con el estudio de la 
identidad (Giménez, 2007, Goffman, 2006 
y Bartolomé, 2004), la vida cotidiana (Heller, 
1998), la memoria (Halbwachs, 2004) y la 
tradición (Hobsbawn y Ranger, 1983; Herre-
jón, 1994). Y con ello, se comenzó a tomar 
en cuenta el sentido cosmológico (Maurer, 
2004; Freidel, Schele, y Parker, 2001), eco-
nómico (Mejía, 2004), sociocultural (Bour-
dieu, 1990) y estético (Panofsky, 1970) de las 
imágenes dentro de un ámbito comunitario. 

Cada uno de los materiales consultados 
hizo posible construir un eje conceptual 
para profundizar en la interpretación de 
datos. Fue por ello que se optó por utilizar 
los conceptos de habitus, campo y capital 
de la teoría sociológica de Pierre Bourdieu 
(1987). Ya que para él, habitus reconoce la 
actividad creativa por la experiencia de sus 
artesanos, las habilidades en las técnicas y la 
capacidad de elaborar imágenes a través de la 
observación. Respecto al concepto de campo, 
Bourdieu (1990) lo define como un espacio 
de juego, que representa cierto tipo de rela-
ciones sociales, de intereses y de recursos que 
los mayas tenían en sus grupos de artesanos 
y que de alguna manera se hacen presentes 
en la organización de las cooperativistas tsel-
tales. Concretamente, el campo analiza las 
posiciones que ocupan los artesanos dentro 
de las organizaciones gremiales, la manera en 
que asumen las reglas de trabajo y los linea-
mientos que siguen para producir imágenes 
(Bourdieu, 1995a). 

Por su parte el concepto de capital pone a 
la luz todas aquellas acciones simbólicas que 
otorgan cierta jerarquía a todos los que par-
ticipan en el trabajo creativo con respecto a 
aquellos que no saben realizarlo, es decir, las 
habilidades que una persona llega a desarro-
llar lo harán distinguirse por su creatividad, 
su influencia para otros y por su sabiduría 
(Bourdieu, 2003, p.56) y con ello, la perso-
na se hace acreedora de un bien (Bourdieu, 
1997c, p.108) como el respeto, el reconoci-
miento y en algunas ocasiones, brindar un 
servicio de utilidad para la comunidad. Pero, 
para poder analizar el sentido de las imáge-
nes, fue necesario entrelazar los conceptos 
de la teoría bourdiana con miradas clave de 
disciplinas como la antropología, la sociolo-
gía, la historia y la estética. 

Si bien hasta el momento se habían toma-
do en cuenta varios aspectos socioculturales 
era importante no perder de vista la interpre-
tación de las imágenes. Y para ello, se echó 
mano de los aportes que Erwin Panofsky 
aportó a la iconología. Por tanto, a través 
de la preiconografía, iconografía e iconología 
se prosiguió a observar las figuras de estelas, 
vasijas, murales y bordados para poder com-
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prender la relación existente entre el trabajo 
creativo de los mayas y los tseltales. Enton-
ces, como primer momento se describieron 
los significados (primarios o naturales) de 
los elementos formales, es decir, las figuras, 
las masas, los colores, las composiciones (Pa-
nofsky, 1970), con ello fue posible observar 
el contexto en el que se elaboraron las imá-
genes (Lizarazo, 2006). 

En un segundo momento, se interpreta-
ron y clasificaron las imágenes con la inten-
ción de encontrar significados asociados a las 
figuras, los colores, las composiciones que 
expresaran los conocimientos, pensamientos 
e interpretaciones que los productores otor-
gan a las imágenes. En este momento de la 
investigación fue necesario fundamentar en 
documentos el trabajo de los mayas y res-
pecto a los tseltales, se mantuvo una relación 
estrecha con las mujeres bordadoras con la 
finalidad de conocer y comprender la evo-
lución de la técnica y su postura ideológica 

(Panofsky, 1970, p.38) que se reconoce en 
cada una de las piezas bordadas.  

Por último, al revisar las imágenes, al dia-
logar con sus creadoras y también al conocer 
el sentido que los mayas le daban a toda su 
expresión visual, se descubrieron significados 
ocultos, es decir, elementos que están en lo 
más profundo del inconsciente individual o 
colectivo y que le dan sentido a la práctica 
creativa, pero sobre todo, que le otorgan un 
sentido de arte a sus productos.

El diseño de herramientas 

de análisis

Como puede verse, el entramado teórico 
posibilitó reconocer aspectos muy concre-
tos en la producción de imágenes dentro del 
mundo maya y el trabajo del bordado de 
las mujeres tseltales. Sin embargo, a la par 
de la búsqueda de información es necesario 
implementar una serie de instrumentos que 
facilitaron el registro de la muestra de estu-
dio obtenida a través del registro fotográfico 
(Bourdieu, 1990) de sitios arqueológicos, 
comunidades, costumbres, actividades co-
tidianas y sobre todo, bordados de las mu-
jeres tseltales. 

En otro momento, se diseñó un esque-
ma de entrevista (Bourdieu, 1998) con el 
objetivo de dialogar con las bordadoras. 
Para ello, fue necesario hacer un ejercicio 
de doble traducción, es decir, de español a 
tseltal y de tseltal al español. Es importante 
mencionar, que las preguntas tenían la in-
tención de encontrar datos clave por parte 
de las informantes, como a qué edad apren-
den a bordar, cómo seleccionan las figuras, 
qué hacen con el dinero que ganan y sobre 
todo, qué significa para su comunidad que 
elaboren bordados. Las respuestas obteni-
das, se sistematizaron y posteriormente se 
emplearon como pequeños comentarios 
dentro los capítulos de la investigación. Por 
otro lado, las preguntas de la entrevista se 
emplearon para buscar información sobre 
el sentido que tenía para los mayas diseñar 
objetos ornamentados, con ello se logró 

Fig. 2. Fichas de 
análisis de las imágenes 
mayas y tseltales.
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comparar constantemente la información 
que se obtenía de manera vivencial como a 
través de documentos.

Hasta ahora se han explicado los ins-
trumentos que sirvieron para obtener in-
formación, pero, durante el desarrollo de 
la investigación fue necesario elaborar una 
serie de reportes visuales (Panofsky, 1970) 
para informar a las mujeres de la coopera-
tiva los avances del proyecto. Tal vez, esta 
parte sea poco usual nombrarla, pero en 
realidad es muy significativa, ya que una 
responsabilidad del investigador es favorecer 
y fortalecer las comunidades de donde desa-
rrolla su trabajo. Por eso, durante el trabajo 
de campo se diseñaron cuatro informes a 
manera de pequeños audiovisuales, uno de 
ellos mostraba el acomodo de imágenes y 
resaltaba los principios básicos del diseño 
gráfico. Otro material mostró las diversas 
formas de representar el arcoíris, también, 
se hizo otro material que daba cuenta de la 
cadena productiva de las mujeres coopera-
tivista y por último, se diseño un material 
que mostraba la información recabada en las 
entrevistas (Fig. 2). 

 Así, las fotografías, las entrevistas y los 
audiovisuales, sirvieron para recabar infor-
mación, cotejarla y analizarla, siempre bajo 
la mirada de los conceptos clave del marco 
teórico metodológico.

La estructura general del 

documento 

Una vez que el trabajo práctico de la in-
vestigación recabó suficiente información 
llega el momento de procesarla para armar 
un documento. También es este paso, la 
mirada teórico metodológica vuelve a dar 
pautas para generar el esquema que armará 
los capítulos de la tesis. 

Como se recordará, el interés primordial 
de la investigación sobre mayas y tseltales 
tenía la tarea de explicar el vínculo entre esos 
dos pueblos, para ello se recurrió a desarro-
llar el documento bajo la metáfora del teji-
do. No por alusión al trabajo artesanal, sino 

al juego de relaciones y saberes que se esta-
blecen dentro del espacio social y simbólico 
(Bourdieu, 1990). Es decir, todas aquellos 
elementos que participa en la concepción 
de una imagen, como en su configuración 
visual. 

En el tejido se representa un escenario 
donde «la conducta individual y colectiva 
se interpreta para comprender el sentido 
del discurso gráfico expresado a través de la 

Fig. 3. Ofrenda a la 
Madre Tierra como 
agradecimiento por el 
alimento y el trabajo. 

Fig. 4. Mujer 
bordando el arcoíris.
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imagen» (González, 1998, p.35). De modo 
que, el eje teórico metodológico entrelazar 
elementos de la persona, del lugar donde 
desarrolla sus actividades y de los bienes que 
invierte para poder tener una ganancia, ya 
sea económica, política, social o simbólica. 
De esta manera, se “teje” la historia de la 
comunidad con su vida actual y a través de 
ello se conoce el sentido que tiene la imagen 
para el pueblo tseltal y la forma en que sigue 
haciendo presente a sus antepasados mayas. 

Para ello, se establecieron principios de 
relación entre el aspecto visual y estético 
con la intención de “tejer” la historia del 
pueblo maya, con la vida actual del pueblo 
tseltal. De tal manera que, se mostró cómo 
los mayas otorgaron a las imágenes la fun-
ción de comunicar sus conquistas tanto en 
el terreno científico como en el social. A su 
vez, los tseltales en cada una de las figuras 
representan la sabiduría heredada por sus 
antepasados, conservada por sus bordadoras 
y ofrendada al ser supremo que mantiene la 
vida del entorno y de las personas (Maurer, 
1984). 

Por otra parte, el tejido conecta el sig-
nificado de las figuras y de los colores al 
significado de las acciones como comentan 
López y Teodoro (2006, p.18). De tal ma-
nera que, en el primer capítulo se abordan 
los vestigios arqueológicos, la historia de los 
mayas como de los tseltales y sobre todo, 
aquellos estudios que han originado com-
prender y conocer la estructura sociocultural 
de ambos pueblos. En el segundo capítulo se 
desarrollan los elementos conceptuales para 
interpretar las imágenes mayas y tseltales, 
de tal manera que se explica con detalle la 
mirada sociológica y la estética que funda-
menta la práctica creativa. El tercer capítulo 
muestra cómo en la vida de los tseltales se 
establece un sistema de cargos, de saberes 
por medio de los cuales se desarrolla toda 
la vida comunitaria (Fig. 3). Por su parte, 
el cuarto capítulo expone de manera deta-
llada la práctica del bordado dentro de la 
cooperativa, la vida de las comunidades y 
sobre todo, las responsabilidades que cada 
cooperativista tiene que cumplir dentro y 
fuera de su comunidad (Fig. 4). Por último, 
el quinto capítulo establece los elementos 
simbólicos de las figuras y colores utilizados 
para la creación de los bordados, así como 
del proceso de elaboración que combina el 
bordado en punto de cruz, el tejido en telar 
de cintura y la costura a mano o en máquina 
como actividades desarrolladas por las socias 
de la cooperativa (Fig. 5), pero sobre todo, 
como espacio de convivencia entre las bor-
dadoras expertas y las aprendices (Bourdieu, 
1990, p.34). Una característica particular 
del capítulo está en la conservación de la 
memoria de los antepasados en actividades 
que están muy conectadas con el sentido 
de bordar, tal como, observar la naturaleza, 
escuchar el corazón, mantener la armonía 
con la comunidad, por medio de todas la 
relaciones que las bordadoras establecen al 
conocer las capacidades creativas y organi-
zativas de las mujeres cooperativistas (Bou-
rdieu, 2000) (Fig. 6). 

Fig. 5.
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Conclusión

Tal vez falten cosas por describir, por ello, 
es preciso insistir que para poder articular la 
investigación se necesita marcar un rumbo 
que favorezca la búsqueda de información y 
su interpretación. Por ello, desplazarse entre 
conceptos clave que dan cuenta de los sabe-
res, las relacionas y los intereses (Bourdieu 
2000) desarrollan la habilidad de planear, 
ejecutar y transformar figuras, colores y 
composiciones que son una muestra de la 
capacidad de observación de la naturaleza, 
el respeto por la vida y sobre todo, el sentido 
que tiene mantener un vínculo estrecho con 
la naturaleza, la vida y el reconocimiento 
social que se les otorga a las mujeres que 
conservan la habilidad ancestral de la elabo-
ración de imágenes, la cuales «no pueden ser 
comprendidas sin analizar todo el conjunto 
del campo de producción que les da origen» 
(Bourdieu, 1990, p.229)
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