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Resumen
Se presenta un estado del conocimiento sobre la más reciente producción aca-
démica en temas de investigación de campo en ámbitos de violencia, durante 
el periodo 2017-2023. Los hallazgos de esta revisión permiten exponer los re-
cientes avances, además de informar y atender las problemáticas que adole-
ce la sociedad contemporánea, y finalmente para dar cuenta de los autores de 
referencia en materia. Temáticas como la violencia étnica, los movimientos 
sociales, guerra y conflictos, terrorismo y criminalidad, se presentan como un 
repertorio necesario de estudiar para tales fines.

Palabras clave: Estado del conocimiento, investigaciones, producción acadé-
mica, trabajo de campo, violencia.

Abstract
State of knowledge is presented about the most recent scholar production in 
topics about research in violence scopes, during the period of 2017-2023. Find-
ings of this review allow to expose the recent works, besides to inform and to 
attend the struggles of contemporary society as well, and finally to show up 
the reference authors. Topics as ethnic violence, social movements, war and 
conflicts, terrorism and criminality, are presented as a necessary repertory to 
analyze to achieve such objectives.

Key words: Fieldwork, research, state of knowledge, scholar production, vio-
lence.
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Introducción

En la producción académica de las diversas áreas del conocimiento que 
conforman la ciencia es necesario que se presenten los avances de in-
vestigación en cualquiera de las temáticas de interés para los estudiosos. 
El estado del conocimiento resulta un ejercicio pertinente ya que expo-
ne dichos avances y da cuenta de quienes se encuentran inmersos en la 
tarea constante de analizar los fenómenos en cuestión.

Para las disciplinas de las ciencias sociales, y particularmente aque-
llas que enfocan sus esfuerzos en el estudio de los diversos fenómenos 
relacionados con la violencia, también es útil este tipo de ejercicios que 
enriquecen los saberes en tema tan complejo. La producción sobre la(s) 
violencia(s) y sus repercusiones en la sociedad en sus distintas catego-
rías o dimensiones desde los enfoques de disciplinas como la crimi-
nología, la antropología y la sociología, entre otras, presentan avances 
considerables y temáticas diversificadas por lo complejo de su abordaje 
analítico.

Se pone el énfasis en la importancia para los estudiosos en temas 
vinculados con la violencia, de exponer mediante un estado del cono-
cimiento aquellas temáticas de reciente producción. Para efectos del 
presente escrito, la producción desarrollada en los últimos cinco años 
(2017-2023) representa información vigente para su aprovechamiento y 
aquí yace su pertinencia.

Las investigaciones de campo en contextos de violencia se plantean 
como necesarias debido a los procesos de descomposición social que 
adolecen algunos países del mundo y México como uno de sus princi-
pales representantes, desafortunadamente. Aquí cabe plantear, ¿cuáles 
son los investigadores de campo en ciencias sociales y otras áreas, que 
abonan a la producción académica en contextos de adversidad y proble-
mas agudos derivados de estructuras como la desigualdad, la pobreza, 
la violencia, entre otros?

Para dar respuesta, este artículo tiene como objetivo exponer la pro-
ducción de los investigadores de campo en contextos de violencia en el 
periodo 2017-2023. Ello con el fin de informar sobre el estado de sus 
avances y aquellos temas emergentes que demandan mayores trabajos 
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para seguir atendiendo las necesidades de analizar e interpretar la com-
pleja realidad social que nos rodea. Aunado a la utilidad que represen-
tan estos desarrollos para atender pertinentemente dichas problemáticas 
desde los diversos frentes gubernamentales, ciudadanos, académicos, 
entre otros.

Método

El método empleado para el desarrollo de este estudio fue el documen-
tal, en el cual se acudieron a distintas fuentes como plataformas digita-
les, repositorios de revistas y artículos indexados, búsqueda y revisión 
de libros de editoriales de prestigio internacional y navegadores acadé-
micos especializados, para revisar la literatura académica más reciente 
en dichas temáticas. El criterio empleado fue obtener la producción de 
cinco años a la fecha (2017-2023), ello con el fin de abordar los estudios 
más recientes que dan muestra de los temas, debates y problemas que le 
conciernen a la academia y están presentes en la sociedad actual.

Otro aspecto a resaltar es sobre el idioma de la literatura, se revisó 
en navegadores especializados la producción en lengua inglesa, ya que, 
como se podrá constatar adelante, no solamente compete a investigacio-
nes en países angloparlantes, sino de cualquier parte del mundo, cuyas 
publicaciones se exponen en dicha lengua de uso internacional en las 
revistas indizadas más prestigiosas. Por ende, las traducciones aquí pre-
sentadas pertenecen a los autores de este texto.

El orden de búsqueda de dicha producción fue cronológico y de esa 
manera se expone en las reflexiones siguientes. En temáticas que pre-
sentan varios autores o equipos de investigación, se citan en grupo con 
el fin de presentar de manera clara, a los investigadores especializados 
en materia, y que además son referentes para futuros estudios, poniendo 
énfasis en la particularidad del tema bajo análisis, el país de origen, o 
los centros de investigación adscritos.
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Resultados: las investigaciones de campo en ámbitos
de violencia

Raymond Lee, catedrático de la Universidad de Londres, tiene en su 
producción académica una amplia experiencia en desarrollos metodo-
lógicos de estudios de campo en contextos violentos y bajo riesgo. De 
acuerdo al autor (1995: 1-10) los inicios de investigaciones de este tipo 
en las ciencias sociales, particularmente la antropología y la sociología, 
datan de la década de los setenta del siglo XX, cuando ambas discipli-
nas pusieron mayor énfasis en la necesidad de desarrollar competencias 
metodológicas mayores para el investigador en dichos contextos. As-
pectos ya necesarios en un mundo emergente de movimientos sociales, 
protestas, grupos criminales y otras expresiones que merecían la aten-
ción de los estudiosos de la época.

Las distintas perspectivas que presentan las investigaciones de cam-
po hoy en día, en temáticas relacionadas con la violencia y el riesgo para 
la población bajo estudio, incluidos los estudiosos sociales, pueden ser 
categorizadas, en términos generales, con los siguientes ejes temáticos: 
1) violencia étnica, 2) movimientos sociales, 3) guerra y conflictos, 4) 
terrorismo y 5) criminalidad.

Para efectos de dar cuenta de los debates recientes en dichos ejes se 
presentará un estado del conocimiento con el mencionado orden, de tal 
forma que será posible observarlos, incluidos sus desarrollos metodo-
lógicos.

Y dando inicio con la revisión, la violencia étnica suele atribuirse 
a un fenómeno de disputas entre sociedades autóctonas; sin embargo, 
existen otras vertientes que tienen la atención de diversos estudiosos 
sociales. Ejemplo de ello son las migraciones y asentamientos étnicos 
en países ajenos a los grupos migrantes, en donde las relaciones sociales 
en la cotidianidad presentan problemas por las diferencias biológicas y 
culturales de sus pobladores, en lugares como la escuela (Wittek, Kro-
neberg y Lämmermann, 2019 y Espelage et. al., 2022), el hogar (Tur-
han, 2019 y Gilbert, Stewart, Hurren, Little y Allard, 2021), el barrio 
(Light, 2017; Matthay, Farkas y Ahern, 2019), hacia las y los adolescen-
tes (Massarwi y Khoury-Kassabri, 2017 y Ayer, Setodji, Schultz, Jaycox 
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y Kofner, 2017), violencia involucrada con la policía (Shjarback y Nix, 
2019), terrorismo (Python, Brandsch y Tskhay, 2017) y finalmente el 
tema de sociedades autóctonas y violencia en donde la atención de los 
académicos, al concluir la Guerra Fría, puso mayor énfasis en el estudio 
de las movilización domésticas, incluidos los conflictos armados y las 
guerras al interior de los Estados (George, Adelaja, Vaughan y Awoku-
se, 2021: 275).

En la vertiente de los movimientos sociales, resulta importante abis-
mar en su estudio para el entendimiento de sus causas y las problemá-
ticas emanadas de estas, incluidas crisis humanitarias que urge atender 
por sus terribles consecuencias. De ello podemos encontrar producción 
sobre movimientos en el tema de género y protesta social (Franklin y 
Herek, 2022, Vitis, 2023 y Fahlberg, Velázquez, Wise y Simon, 2023). 
Para el tema de las movilizaciones de organizaciones no gubernamen-
tales en distintas áreas de desarrollo y derechos humanos en donde en 
ocasiones el Estado resulta la principal amenaza de estos derechos, te-
nemos la producción de Choi y McKeever (2022) y Sovacool (2022). 
El tema de los movimientos sociales de sectores agrarios (Dell’Angelo 
et. al, 2021); y mineros (Spalding, 2023) trae la preocupación por la 
aguda violencia en la que se desenvuelven dada la adversidad cotidia-
na en la que transitan sus integrantes, la cual incluyen criminalización, 
pobreza, escasez de recursos naturales, entre otros aspectos. El fenóme-
no del activismo estudiantil resulta interesante por los resultados de la 
investigación de campo de Conner (2023) debido al impacto social que 
representa este sector de la población con posturas políticas y causas 
sociales definidas. Y finalmente los movimientos religiosos con ese ca-
rácter fundamentalista que llama la atención por su extrema violencia 
de acuerdo a Barker (2022).

De los principales expositores sobre el trabajo de investigación de 
campo en contextos de conflictos y guerras, los académicos Carolyn 
Nordstrom y Antonius Robben presentan trabajos útiles sobre las me-
todologías en dichos ámbitos. Ambos autores en su libro denominado 
Fieldwork Under Fire. Contemporary Studies of Violence and Survival, 
indican, acorde a los hallazgos en sus diversas experiencias de inves-
tigación de este tipo, que: “[…] la violencia es una dimensión de la 
existencia de las personas, no es algo externo a la sociedad y la cultura 
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que ‘le sucede a la gente’” (1995: 2). De ello se desprende que sus usos 
sociales forman parte del entramado social cotidiano. Así es como debe 
de realizarse una investigación de estas características. Y de ello hay 
amplia producción en sus distintos contextos.

Por ejemplo, en el tenor de las investigaciones de campo digitales en 
el marco de la desafortunada guerra en Ucrania, resulta necesario abis-
mar en las investigaciones mediante el uso de internet para una mejor 
comprensión de dicha problemática, desde los enfoques de la geopolítica 
(Limonier, 2022). Sobre los impactos sociales en tiempos de posguerra, 
hay casos de estudios llevados a cabo en Uganda, Sri Lanka y Mozam-
bique, respectivamente (Harnisch y Montgomery, 2017, Ruwanpura, 
Chan, Brown y Kajotha, 2019 y Tamura, 2021). El tema de la guerra 
también centra la atención de los estudiosos, sobre las consecuencias en 
las poblaciones civiles y desplazadas, aunado a las crisis humanitarias 
que emanan de esta (Lichtenheld y Schon, 2021 y Žíla, 2022), además 
estudios focalizados en las poblaciones infantiles que sufren de estas 
catástrofes, de ello Qouta et. al (2021) proporcionan resultados intere-
santes. En ese mismo tema, pero centrada la investigación en las partes 
beligerantes, tenemos el trabajo de Carpi et. al (2022) en Líbano en lo 
que, las y los estudiosos denominan como “guerra urbana”. Y finalmen-
te, un tema de gran importancia en el sentido que resulta necesario el 
involucramiento de la sociedad civil para la atención de las catástrofes 
humanitarias durante la guerra o los conflictos. De ello las llamadas 
organizaciones no gubernamentales: “Se han enfrentado en medios al-
tamente retadores marcados por la inseguridad, poco acceso a las orga-
nizaciones humanitarias, y estructuras gubernamentales locales débiles 
y fragmentadas” (Elkahlout, Milton, Yaseen y Raweh 2022). Ello da 
un panorama de lo complejo que resulta operar en medios adversos por 
dichas confrontaciones armadas incluidos los investigadores sociales.

Otro de los campos de investigaciones en estos contextos adversos 
es la actividad terrorista. Tema sensible cuyas consecuencias fatales po-
nen en la mesa de debate diversas opiniones y posturas. Los factores 
causales de dicha problemática se encuentran insertos en las actuales 
estructuras políticas, económicas, sociales, culturales y religiosas de las 
interacciones entre lo global y lo local. Dar cuenta de estos es labor, en 
parte, de los especialistas académicos en materia.
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No es nada nuevo indicar que la realidad social de ciertos grupos es 
detonante para que consideren la actividad terrorista como un medio 
justificable para lograr sus objetivos, causas sociales y convicciones. 
Sin embargo, el trabajo de Rodríguez et. al (2022) abordan el tema in-
teresante de la justificación, por parte de ciertos grupos sociales, a la 
actividad terrorista, y dar cuenta, de manera cuantitativa, qué elemen-
tos conforman dicha actitud. Tema similar es el de Guo y An (2022), 
enfocado a las percepciones que la actividad terrorista genera en los 
estados de ánimo de los habitantes en donde dichos grupos operan en 
lo cotidiano. Entre la justificación al terrorismo y las percepciones que 
esta actividad genera en las poblaciones, hay aspectos metodológicos 
interesantes a cuantificar que se vinculan con aspectos ambiguos como 
las interpretaciones y los significados que se desprenden de ello. Existe 
también producción académica sobre casos de estudio, que no se limitan 
a los grupos terroristas solamente, también abordan el análisis a otros 
aspectos que emanan de esta problemática como las estrategias de segu-
ridad, las políticas públicas en materia de seguridad, migraciones y de-
rechos de minorías étnicas en países europeos que padecen los estragos 
del terrorismo, entre otros (Boer y van Tubergen, 2019; Klosterkamp, 
2021; Fregonese y Laketa, 2022; Loughlin y Sloan, 2022). En el mis-
mo tenor, pero en el caso de países sudamericanos, tenemos los aportes 
valiosos de Escalante (2020) y Aparicio y Jetter (2022). Finalmente, el 
caso de África, en donde el fundamentalismo religioso se entreteje con 
aspectos detonantes como la pobreza, la marginalidad, la violencia de 
Estado y la escasez de recursos naturales (López, 2020).

La última categoría de este estudio no es menos importante y da 
muestra de tener producción fecunda. La criminalidad hoy en día es 
una problemática que pone en entredicho inclusive las capacidades 
del Estado-nación en aspectos como la gobernanza y las estrategias 
de seguridad implementadas. De ello hay investigaciones cuya sede 
son las zonas periféricas de ciudades como Sao Paulo en Brasil, o las 
llamadas favelas (Ferreira y Gonçalves, 2022). Por otro lado, el tema 
del aprovechamiento de las plataformas digitales para fines de justicia 
criminal, lleva a concluir a Bright et. al (2022) que las redes sociales 
presentan grandes potenciales para dicho fin. El análisis al interior de 
las organizaciones criminales y dar cuenta de sus estructuras, como es 



73

Estado del conocimiento sobre investigaciones de campo en contextos de violencia

Estancias, año 3, núm. 6, julio-diciembre 2023.

el caso de la mafia italo-americana, es esencial para la implementación 
de políticas de seguridad preventivas (Krajewski, DellaPosta y Fel-
mlee, 2022). El tema de prevención es de gran importancia y quizá uno 
de los objetivos principales de todo estudio científico social, ya que de
esta forma se encarnan las ventajas que representan si se pretende te-
ner impacto social benéfico, de ello podemos encontrar los aportes 
interesantes de Grisaffi et. al (2021) respecto del caso de algunas orga-
nizaciones comunitarias en Perú cuyo fin es empoderar a los miembros 
de dichas agrupaciones delictivas y lograr que se separen de sus filas. 
Caso contrario, de aquellas comunidades que manifiestan su simpatía 
y apoyo a las organizaciones del narcotráfico en Centroamérica, se 
concluye, entre otros aspectos, que la desigualdad y las condiciones 
adversas fortalecen a dichas agrupaciones (Ross, 2021). Y finalmente 
el tema de los delitos ambientales que afectan a los ecosistemas y la 
sociedad en general. De ello Vasile y Iordăchescu, (2022) lo abordan 
desde el caso de la tala ilegal en los montes Carpatos en Rumania, 
Europa del Este.

Apuntes finales

El trabajo de investigación de campo en contextos de riesgo y violencia 
hoy en día, presenta avances interesantes que abonan a las discusiones 
teórico-metodológicas en el ámbito, y representan una utilidad para el 
fortalecimiento de las políticas de seguridad y prevención de los di-
ferentes órdenes de gobierno en el mundo. Incluidos los procesos de 
resignificación de las distintas prácticas en torno a la violencia, la co-
rrupción, la desigualdad, la destrucción y explotación de los recursos na-
turales, la discriminación, entre otros, tanto en los contextos materiales 
como virtuales de la vida cotidiana. Las categorías de violencia étnica, 
movimientos sociales, guerra y conflictos, terrorismo y criminalidad, 
dan muestra que la comunidad académica mantiene bajo la mirada críti-
ca, sus aspectos causales y las formas apropiadas para su afrenta, desde 
los distintos mecanismos formales e informales y con todos los actores 
sociales implicados.
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Resta, a manera de reto, continuar con las investigaciones de campo 
en dichos contextos, y seguir incursionando en áreas emergentes que se 
plantan en la realidad como agudas problemáticas que solventar. Ello 
permite enriquecer, además, los debates teórico-metodológicos y así 
proporciona las herramientas necesarias para abonar en su afrenta desde 
nuestras trincheras académicas tan necesarias.

Temas como la continuidad y emergencia de nuevas formas de 
discriminación y segregación entre grupos étnicos en contextos con-
temporáneos, las luchas y conquistas de derechos sociales de grupos 
vulnerabilizados, las guerras y conflictos actuales que ponen en vilo a la 
seguridad de la comunidad internacional, como lo son los desafortuna-
dos casos de Ucrania y Siria, entre otros, el problema actual del terroris-
mo en donde se involucran nuevos actores en su afrenta, tales como las 
estrategias gubernamentales en seguridad como la llamada “Guerra glo-
bal contra el terrorismo”, las nuevas formas de criminalidad, incluidas 
en los espacios virtuales, que en algunos casos, rebasan las capacidades 
de gobierno y amenazan la constitución del tejido social en todos los 
países que se ven afectados. Ello entre otros numerosos aspectos más.

Por lo tanto, el presente estudio demuestra su justificación para tener 
al día, dichos avances y que, finalmente, sus especialistas se presentan 
como referentes de consulta y así continuar con las investigaciones en 
las temáticas propias de nuestro interés.
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