


10 CUADERNOS METODOL6GICOS 21 

Martin, Cannelo Pinto, Ignasi Pons, Josep A. Rodriguez, y Diego Torrente 
iSon unos soci6logos/as estupendos! Me ha~ influido las n umerosas charlas 
de sobremesa con los antrop6logos 6 scar Guasch y Joan Manel Garcia Jor
b a, asf como con los soci6logos Joan Bellavista i llia y Jaume Farras. Los co
m entarios de Jacint Rcvent6s y de Adela Ros fueron muy sugerentes. Gracias 
al correo -tanto el electr6nico como el decimon6nico- he p odido debatir 
sobre los temas del libro con: Omar G. Ponce de Le6n (actualmente en la 
Universidad Aut6noma del Estado de Morelos, Mexico), Mauro F . Guillen 
(en la University of Pennsylvania), y Juan Diez Medrano (en su nueva etapa 
europea). Tambien agradezco a Felix Requena (nuevo Catedratico de Socio
logfa de la Universidad de Santiago) su excelente trabajo que aparece como 
ejemplo de analisis comparativo combinado 2 • Algunas ideas provi~uen d~ 
charlas con los estudiantes del Doctorado en Sociologfa Avanzada en la Um
versidad de Barcelona. 

Jes(1s M. de Miguel es un caso aparte. A el no s6lo le agradezco que sea el 
artifice principal de mi profesionalizaci6n como soci6logo, su confianza y 
apoyo sin limite, sino tambien las incontables horas que ha p asado corn
giendo (con su maldito Pilot rojo) y comentando este manuscrito. Pero lo 
que mfls le agradezco es su m achacona amistad. 

Hny pcrsonas que velan por mi. Por muy lejos que vaya, cuando vuelvo a 
ved es ha.con que Barcelona sea siempre mi casa. En mi caso lo de roda ~l 
mon i torna al Born es gracias a: Xavier Ferrer, Gil Soto, Jordi Saller s (~l I?n
mer papa de la col/a), la pareja Rarn6n Cugat y Gemma de la Flor, Cnst~a 
Rossell6, Carolina Salva, Joan Alujas, Teresa Manubens, asi como la pareJa 
Carles Puig y Merce Saltor con lapetita Silvia. A Neus Badia le debo muchas 
cosas, ademas de una amistad de los tiempos de cuando estudiabamos jun
tos los examenes de contabilidad y microeconomfa; eso deja huella. Debo 
agradecerle ademas que haya influido en mi p eregrinaje a traves de las Cien
cias Sociales. Agradezca a mis padres - Consol y Jaume- a mi queridfsi
ma h ermana Helena, a mis dos abuelas Consol y Conchita, asf como a la tie
ta Merce, el apoyo-de-tribu que h an representado para · mi formaci.6n 
personal y academica. Ademas de su confianza constante, y sobre todo el ha
berme pagado los estudios. Last but not least, este libro aparece dedicado a 
Raquel Gallego en recuerdo de los p aseos por el finisterre ingles (Lands 
End) .. . par:a que nunca se acabe. · 

JoRDI CAls 
Barcelona, primavera de 1997 

2 El trabajo d e Felix Requena es parte de la investigaci6n PB94-1488 de la DGICYT. 

1 

El analisis comparativo en Sociologia 

Las Ciencias Sociales comparativas utilizan unidades m acrosociales para 
explicar e interpretar variaciones macrosociales que suelen incluir diversas 
sociedades. En la vida social, causas diferentes se combinan de maneras di
versas para producir un resultado. Los fen6menos sociales son, pues, coro
plejos y dificiles de explicar. L<l._causalidad social suele ser multiple y co
yuntural. Los sucesos cotidianos muestran una elevada complejidad causal, 
por lo que esta se convierte en un factor central en el analisis de la realidad 
social Las tecnicas que se usan pretenden solucionar el problema que re
presenta el analisis de la complejid9-d causal. En Ciencias Sociales la preci
sfon y certeza causal del metodo experimental se considera como el ideal 
m'etoaol6gico. Sin embargo, los/as cientfficos sociales se acercan pocas ve
ces a ese estandar puesto que es dificil plarttear cuestiones que puedan ser 
niedidas utilizando metodos experimentales. En el presente capitulo se pre
seiftan dos estrategias de investigaci6n que contestan cuestiones sociales 
usando el ideal de la comparaci6n experimental. La p1imera es el estudio de 
ca.sos, que tiene su origen en Max WEBER. Los/as investigadores que utilizan 
esta estrategia trabajan con un m1mero p equefto de casos definidos de for
ma te6rica. Comparan casos de forma global entre ellos para llegar a gene
ralizaciones. La segunda es el estudio de variables, cuyo origen se debe 
a Emile DURKHEIM. Esta estrategia implica el analisis de variables y sus re
laciones. Su objetivo principal es comprobar hip6tesis abstractas derivadas 
de teorfas concernientes a relaciones entre caracteristicas de las unidades 
social es. 

Afirmar que todos los metodos de analisis son en el fondo comparativos 
implica suponer que las diferentes subdisciplinas de las ciencias sociales es
tan unidas por su metodologfa. La l6gica de la continuidad metodol6gica re
sulta util ya que convierte a la ciencia social comparativa en un ejemplo pa
radigmatico p ara examinar cuestiones clave. Real_men~e- toda investigaci6n 
social empfrica implica algt1n lipo de comparaci6n. Los/as investigadores so
ci~es s4elen comparar. casos reales. P ero tambien los pueden estudiar con 
casos te§_rj.£QS puros (cal's>~_estandar). A....vf!s;_es no tratan cada caso como un 
~dO,sino que buscan variables significativas. Comparan los valores de las 
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variables de cada caso de forma individual con los valores promedio del res
to de casos para medir la covarianza. 

Otras veces la comparaci6n provee una base para realizar afirmaciones 
sobre regularidades experimentales, que es un tema central en las Ciencias
Sociales. Tomando como idea que todo rawnamiento esta basado en compa
raci6n se entiende que el punto de vista comparativo es tan general que sea 
central en las Ciencias Sociales. Es imposible realizar investigaci6n sociol6-
gica sin su aplicaci6n. Guy SWANSON reconoce que «pensar sin comparaci6n 
es impensable», aplicando este dogma a todo pensamiento 0 investigaci6n 
cientifica (1971: 145). La continuidad entr~~todQ.SQmp<.y:ativo Y no-com 
parativo existe porque s~s ol?jetlvqsresp~ctivos so.n similares. Los dos m eto
dos tratan de exp}!car ~eng~enos so.c;:iale_s ~stabl~c~ndo controles sobre las 
condiciom:~ y c:~u__;;a~ ~~ vari?-_cy~n. C~uiru;:.!ecni..£.a!}Ue.tenga el o_b.ie~ivo de 
explicar variaciones puede entel_ld~rs~_co~o un metodo comparat1vo . Esto 
incluye una ouena proporci6!! d~ !os metoAqs analfticos u sados por loslas 
cfentificos sociales: . 

El termino "analis~-~~~!?~~!l_v~ tambien puede ser usado con un se.nti
do reducido para referirse a un tipo especifico: cuando se comparan umda
des m acrosociales grandes. El "m~tgpo ~c9mparativo" es una subdisciplina 
en las Ciencias Sociales; supone una manera especifica de enfocar el analisis 
social. De1iinitar la.S fronteras de la ciericia social coinparativa como subdis
cij)Iina no es -tarea facil. Tampoco hay una posici6n clara. Samuel EISENS
TADT diferencia esta subdisciplina poniendo enfasis en el tipo de datos que 
usa. La investigaci6n que utiliza datos cornparables de al menos dos socieda
des es cornparativa. Enfatiza asi el hecho de que los datos de la ciencia social 
comparativa se refieren a diversas sociedades (es cross-societal) 2• En opini6n 
de EISENSTADT, para realizar ciencia social comparativa se deben comparar los 
datos concernientes a dos o mas sociedades de forma sistematica con el in
tento de descubrir principios cornunes en contextos diferentes. Ese proceso 
su ele ser restrictivo. Existen e_§pe~ialistas en una sola area que realizan cien
cia social comparativa :PQrciue cornparan su caso con .el _pafs del autor/a 3 , o 
con un caso te6rico ideal imagmmo. Adam PRiEWORSKI y Herny TEUNE dife
:i;-encian~~.iUa~cfencia sociat CO!!lparativa .enfatizan_clQ. que esta r~quiere que 

1 «La Sociologfa Comparativa no es una rama particular de Ia sociologfa; desde el mo.men to 
en que deja de "ser·~_Beicifi:rtlva y ~j.r!J. !l. explicar hechos. ~ fo .. 'SQciologfa'• (Emile Du_RK· 
Hl!lM 1938 (1895]: 139). 

2 EISENSTADT define la Sociologia Comparativa como: «el estudio de la distribnci6n de los fe. 
n6menos sociales en sociedades diferentes o en sus instituciones mas importantes, en terminos 
de desarrollo, permanenciayvariabilidad» (1966: 7). 

3 Un ejemplo claro es el libro de Alexis d e ToCOU!!VILLE La democracia en Am~rica (J 969 
[1840]). A lo largo de su libro. TOCQUEVILLE lrata de desentraiiar diversos aspectos de la vida so
cial en ese pais, acudiendo constantemente a comparaciones con Europa. I.as reflexiones acerca 
de lo que ve en el curso de sus viajes, as! coma las innumerables observaciones contenidas en 
sus cartas, son inspiradas en el analisis comparativo. 
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se realice. el analisis de fonna ~irnultanea a n iveles diferentes. El trabajo 
C_?IDparatl":O Se produce a dos m veles; al nive) de Sistemas (0 nivel Jn.acroSO
c1al), Y al mvel dentro del sistema (o nivel intrasocial). Cualquiet' nttt\lisis que 
esta basad? s6lo en sirnilitu~es y diferencias rnacrosociales _ nunq11e sea 
para exa~m_:r !'lg~egados de. c~r~cterfsticas interiores- no es pw 11111ente 
comparativo ·. Segun esta. de~mc16n, estan excluidos los es tudios onl tt• Jmr. 
ses _(cross-natzonal) cuant1tat1vos que utilizan s6lo datos agregados .1 nlvc•I 
nac10nal. 

. Las dos ~efinic~o-?-es anteriores tienen limitaciones. El analisis comp II fl 
t1;vo esta m~Jor defimdo por sus objetivos q1Je nq pQr el tipo de datos qut• 11 11 

~ por los mveles de/ analisis. ~o que distingue las ciencias sociales comprn ,, 
ti;vas es el uso de unidades rnacrosociales para explicar e interpretar vurl 1 

c1.ones macrosociales 5. La importancia de las unidades macrosociales en J 1 

apl!caci6n de metodos comparativos es facil de entender con el ejemplo p1·0, 
P!-1-esto por Charles RAGIN 6• Siempre es necesario concretar una unidad ma· 
cr~socia~ 7• Para comparar sociedades, o cualquier otra unidad macrosocial, 
el mves tigador/a debe identifi_car1a por su nombre. Se asurne asi al menos 
impl~citarnente, ~- las unidades rnacrosociales sQn __ reales, no ~eras abs
t~acc~o~es. Otra caiacteristica es Ia manera de exp1otar los datos de la inves
tigac16n. Cu alquier dato puede ser usado en Sociologfa, pero la investigaci6n 
es ~omparativa solamente si los datos son analizados en terminos de compa
rac10nes. ~e deben identificar las similitudes y las diferencias entre unidades 
macr<:>soc1ales. Ese conocimiento proporciona la clave para entender, expli
car e mterpretar fen6rnenos o procesos sociales. 

~as explicaciones de la ciencia social comparativa suelen incluir diversas 
~?c1edad~s, y referirse a fen6meno~ macrosociales. Esto indica la irnportan
: 1a que __ tiene~ las unidades de analisis. Sin C:!!!~C!!gq, no existe acuerdo entre 
los/as c1entfficos sociales sobre cuales deben ser las unidades de analisis en 

.. ~ 4 ~ - • 

. . • _Por ejemplo, si un investigador/a utiliza variables a un nivel sistt!mico (como el producto 
mt~nor bruto per ctipita) p ara explicar variaciones de una variable dependiente basada en agre· 
gac10nes de datos a nivel individual (como las tasas de educaci6n), el estudio 110 suele ser consl· 
derado como comparativo. 

5 
«Los fundadores de Ia sociologfa comparan con una finalidad ambiciosa Acuden a las 

comparaciones con el objeto de elaborar y probar sus teorias• (ANDRESKI 1972: 63J. 
6 

En Gran Bretana existe una relaci6n estrecha entre clase social y tendencia de voto porque 
Gran Br~tafla es una sociedad ind•.1strial. Es una conclusi6n que concrela el tt!rmino «sociedad• 
con un eJemplo: Gran Bretana. Implica que hay otras sociedades, algunas que son industriales y 
otras que no lo son (RAGIN 198]: 3). 

7 
Gian A. GILLr proporciona un ejemplo al afinnar que «Ia sociedad estii dividida en clases. 

Todas las !eyes Y descubrimientos de las ciencias sociales no se refi.eren nunca al hombre consi
derado ~n abstracto, sino al hombre inserto en grupos sociales. [ ... J Para la sociedad primitiva 
l~s mtis 1mportantes de estos grupos sociales son los grupos de familia y p arentesco. Para la so· 
c1edad moderna, bastante mas compleja, son las clases sociales. Se saca en conclusi6n ( ... ] que 
e~ necesario analizar Ia situaci6n concreta, objeto de Ia investigaci6n, en terminos de clases so
c1ales» (1971: 28). 

~------~~----------------------
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el metodo comparativo. Este desacuerdo se deb~ a que ~l ~ermi~o ."unidad de 
analisis" se utiliza para describir dos construcc10nes teoncas d1stmtas. Unas 
eces unidad de analisis se usa para referirse a categorias de datos. En un es
~dio' cuantitativo sobre desigualdades demograficas entre pafses limitrofes, 
por ejemplo, las unidades de analisis son l<;>s pafses po~q~1e los ~~tos se sue
len recolectar a ese nivel. Otras veces la urudad de anahs1s se utihza para re
ferirse a categorias te6ricas . Eric R. WOLF, en su libro Europe and the People 
Without History (1982) argurnenta que existe solamente una unidad valida 
de analisis, el sistema mundial (the world system) 8• Los argumentos de WOLF 

se apoyan en comparaciones entre regiones, paises, imperios, y procesos his
t6ricos. Que el termino "unidad de analisis" se use en .referenda tanto a cate
gorias de datq~ ~omo a categopa§~!_i6ricas puede crear confusi6n en el cam
po de las ciencias sociales comparativas. El punto de vista de WOLF es que el 
sistemamundial es ]a unica unidad explicatoria valida, pero no la ilnica que 
puede ser utilizada como dato. Para clarificar el problema de la unidad de ana
lisis en las ciencias sociales comparativas es necesario distinguir entre uni
dades de observaci6n y unidades de exp]ica~i6n. Las primeras se utilizan en la 
r~olecci6n y analisis de datos , rni~J.1:tras que las segundas son usadas para 
U1tplicar los resultados obtenidos. Por ej"emplo, en el proceso migratorio la 
mtlclncl de obsorvaci6n es el individuo/a, o quizas la familia, pero la unidad 
dt• ox:pJtcncl6n suolc ser lo social. 

r mf/t111 luwsllgudot·es sociales suelen tener preferencia por explicaciones 
q11n 111• ire l lurcu n fon6menos rnacrosociales. La tendencia se ve reforzada 
pOHJUtl lrn1 objetivos de los cientfficos/as sociales comparativos van mas alla 
ch· 1tl:ttlow1r y cxplicar las similitudes y diferencias entre sociedades diver
"" • Muelms de esas personas, especialmente las que estan orientadas cuali
lltt lvnmottte, esperan interpretar experiencias y trayectorias especificas de 
pruses dcterminaclos o de categorfas de pafses. E stan interesadas en los casos 
y no simplemente en las relaciones entre variables. Ese interes refuerza la 
tendencia a utilizar atrj_bJJ.toS-Inacrosociales en las explicacio~es. Otro factor 
es la durabilidad de pafses, naciones, E stados y otras entidades politicas de 
gran tamafio. La decisi6n de estudiar variaciones macrosociales. y usar esta
mentos explicatiws citand9 pr_opie<;l.ades macrosociales suele ser· c~nsciente. 
Mi-eiiiras los/as cientfficos sociales esten influenciados p or contextos _his t6ri
co-sociates y continuen interpretandolos, seguiran utilizando atributo~ ma
crosocfales para explicar fen6menos sociales . Las unidades macrosociajes 
son basicas en la practica de la ciencia social co:rpparativa porque son un in
grediente esencial de las explicaciones. 

Desde sus origenes la Sociologfa se interesa por el estudio comparativo 
de sociedades, culturas e instituciones. El punto de vista comparativo ya es 

• cLa afinnaci6n central de este llbro es que el mundo constituye un sistema de procesos in
terconectados, y que las t~cnicas po.rn dlvldir estn realidad en trozos y luego analizarla, no ha
cen masque falsificarlao (WOLF 1982: 3). 
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uti1izado por sus fundadores 9• Ejemplos claros se encuentran en las ob~s de 
Toco~EVILLE, MARX, DURKHEIM, o -WEBER. Despues de la Primera Guerra 
r-:iundial se ~bserva un descenso en el uso de tecnicas comparativas de anali
sis en la Soc1ologia. Ese declive se supera a m ediados de los aiios cincuenta. 
Se produ~e luego un in~eres renovado por la utilizaci6n de la metodologfa 
comparat1va que se exphca por la necesidad de estudiar fen6menos sociales 
nue_vos. Las economias tradicionales se modemizan. Se producen cambios 
~p1dos en la estn1ctura, tamaiio y funcionamiento de organizaciones y so
c1edades. Aparecen naciones nuevas. Se crean organizaciones intemaciona
les _a gran escala, como por ejemplo las Naciones Unidas. La aparici6n de 
Ulll~ades macrosociales nuevas anima a los soci6logos/as a llevar a cabo es
tudios comparativos de cstas, y agudiza su interes por esltu.lios realizados en 
el p asado, basados en premisas similares JO_ 

Los fe~6~e21os sociales so~ complejos y diffciles de descubrir. Causas di
f~~_::;_e __ combinan de maneras diversas para producir un resultado con
c;~c:,!.q_,_Es 1"¥? qu_e ~ :esulta?o que s6lo tiene una causa singular sea de inte
:~s para al~ c1ent1fico .social 11

• Las causas casi nunca operan solas. Es el 
efecto c<:>mbmado de vanas condiciones - su intersecci6n en el tiempo y en 
el esp~c1_0- lo que produce un cierto resultado. l,J! _c;;.msalidad social suele 
lier mUltiple Y coyuntural; implica combinaciones diferentes de condiciones 
CfU_sales. Una causa espec.ifica puede tener efec tos opuestos dependiendo del 
C:?l!t.exto '.

2
• La co1'.1~leji~ad causal es un factor central en el ana.J.isis de la rea

bda~ ~oc1al. La efic1enc1a de las tecnicas diversas que se utilizan depende de 
lo efic1entes que sean para solucionar el problema que representa el ana.J.isis 
de la complejidad causal 13. 

Todos los sucesos cotidianos muestran una elevada complejidad causal 
Los rasgos de personalidad en algunas personas se pueden considerar com~ 

9 Al menos en la tradici6n macrosocial. 
'
0 

Los estudios 1-ecientes mas irnportantes sobre cambio estructural a gran esca] I ' d · a que ernp ean 
~n numero re uc1do d~ :asos, estan influenciados por los clasicos. TOCQUEVILLE, M ARX, 

URKHE~ Y WEBER contmuan planteando Ios problemas incluso para !nvestigadores/as que in
tentan deJar de !~do a los maestros: TOCQUEVILLE y W EBER estan presentes en Ja obra de Theda 
SKOCPOL cu~ndo mvoca.a MARX. Remhard B ENDIX se hace eco de W EBER. Samuel EISENSTADT en 
su obra realiza refere nc1as a TocQUEVIILE ya DurumEIM. 

11
• I:a co_ndiciones ~ue conducen a emigrar, por ejemplo, son rnuchas. No suele haber una 

con,~c16n s!-Ilgular uruve;sal que sea ca~~ de explicar el fen6men o migratorio por s( sol a. 
P?'. eiemplo, .cam?~os en las ~ond1c1ones d e vida pueden incrementar 0 bien disminuir la 

p~obabihdad de m~grac1on depen~1endo de su interaci6n con otras condiciones pol!ticas y so-

d
c1ales,_ como, por eJemplo, proceso de urbanizaci6n, flujos de inforrnaci6n 0 redes de captaci6n 

e errugrantes. 
13 

Gian A. ~Ill! opina que • el investigador que se sirve d e los instrumentos te6ricos prepara
dos para las c1enc1as S<;>ciales, debe evaluar, en el empleo de una abstracci6n, si Ja com Je.idad 
del. element<: preselecc10nado es adecuado a la complejidad del fen6meno consideradop [ J] El 
pelrgro cons1ste en que las ciencias sociales modernas tienden a ela borar y emplear · ~ ... 
tosalte6rlcos cuya complejidad no es ta adecuada a la complejidad del fen6meno que 5;npsr~po:~ 
nn lzar,, (1971: 185-186). 
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virtudes mientras que los mismos rasgos en otras son percibidos como vi
cios. El ~ontexto juega un papel importante en la p ercepci6n de la compleji
dad causal. Esto se de be a que la compre.nsi6n humana en lo ~eferente a cau
sa y efecto tiende a ser generalista. Las p artes no se perc1ben de forn:_a 
aislada, sino dentro de un contexto. El cambio de uno o m as elementos vana 
la percepci6n o el entendimiento del total. Muchos sucesos a nivel nac~'.:mal 
que son interesantes para los/as cientfficos sociales muestran compleJidad 
causal. Por ejemplo, que en un pafs la democracia contribuya a ~ue se c~ee 
un estado de bienestar (Welfare State) depende del contexto. Gosta Spmg 
ANDERSEN considera que los primeros paises que gozan de un Estado de Bie
nestar son Francia y Alemania. En el momenta en que se crea el Estado de 
Bienestar, ambos paises se encuentran bajo regfmenes totalitalios -el de 
Bismark en el caso aleman y el de Napole6n III en el caso frances-. Los pai
ses que en el mismo perfodo hist6rico gozan de uua democracia nueva, 
corno es el caso de Gran Bretana o Estados Unidos, tardan bastante mas 
tiempo en instaurar un Estado de Bienestar. Por el contrario, una vez la de
mocracia es fuerte y estable, suele facilitar la integraci6n y la mejora del Es
tado de Bienestar. 

Cuando los/as cientfficos sociales·examinan cambios a gran escala, coma 
el colapso de un sistema politico o la einergencia de un partido politico, en
cuentran que lo que produce el cambio es una combinaci6n de causas. Si se 
encuentra un argumento causal. las causas suelen estar combinadas en for
ma de intersecci6n. Esto implica algo mas que argumentar tan s6lo que el 
cambio resulta de muchas variables. En el ejemplo de «tanto X 1 coma X2 

afecta a y,, se afirma que un cambio en cualquiera de las dos variables cau
sales produce un cambio en Y; y esto es una falacia. No son los efectos se
parados o independientes de un grupo de condiciones lo que produce la 
mayoria de los cambios cualitativos a gran escala, sino la combinaci6n de 
un grupo de condiciones en el tiempo yen el espacio. John Stuart MILL 

nombra a ese proceso "causaci6n qufmica". La idea basica es que un fen6-
meno o un cambio surge de la combinaci6n de las condiciones apropiadas, 
de los ingredientes correctos para el cambio. En ausencia de cualquiera de 
estos ingredientes esenciales el fen6meno o cambio puede no aparecer. ~~ 
naturaleza coyuntural o combinatorial es un factor clave de la compleJ1-
dad causal. 

La naturaleza coyuntural no es la Unica propiedad de la causalidad so
cial que la hace compleja. Otra causa es que existen varias com?inacibn~s 
de condiciones que pueden producir d mismo fen6meno o el mlsrno cam
bio. El problema con el que se encuentran los/as cientificos sociales es que 
deben descubrir las combinaciones causales que son importantes. Cuando 
se ad.mite la posibilidad de causalidad coyuntural multiple es necesario de
terminar c6mo y en cuantas combinaciones diferentes se ajustan las con
diciones para producir un resultado determinado. La identificaci6n e in
terpretaci6n de estas configuraciones causales permite al investigador/a 
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disefiar los mecanismos causales relevantes para que se produzca un resul
tado especifico.14 

D_!?_~e e! punto de vista deJ cientifico/a social Ja comparaci6n ideal es la 
que se reahza: en-las C::iencias Naturales. Para establecer cawms quc son n e
cesanas--6 suficientes, o las dos a la vez, se su ele utilizar d m dtuclo experi
mental. Pero en situaciones tfpicas de la ciencia social do11dr J l 1 .n11mlidad 
es mwtiple y coyuntural puede que no h aya condiciones sufli I< 1111" p111 11 quc 
se ~~oduzca un resultado. Por ejemplo, si Y se produce s lg lfi<"mlo lu 1 u111bl 

nac10n de X1 y Xi o la combinaci6n de X
3 

y X
4

, ninguna de e 'ft.1 L l'lml11 111111 

--desde X1 a X4-es necesaria o suficiente de forma singulnr p 11111 '(lit' 1 p1 u 
duzca Y. Esta posibilidad complica la observaci6n de rclacio1l<''I i;;au 11 
las Ciencias Social es ya que las/as investigadores no suel<m 1mr c 11p11t 1 

observar todas las combinaciones de causas relevantes. 
~g!:ncias Sociales la precisi6n y certeza causal del metodo CJtpt 1111111111( 

se ~onsi~er:_a ~omo ~I !deal metodol6gico. Los/as cientfficos sooilllt.'~ Ill'! 111 1 ll 111 

pocas veces a ese estandar. Casi nunca se plantean cuestiones q tlt' pmitl 111 -r 1 

enfocadas usando metodos experimentales. Las cuestiones que p r si:n1 .111 lhll 

ten de sucesos que suceden a su alrededor y que desean intcrpretur u, 1..11 11111 

yoria de los estudios realizados con el prop6sito de realizar analisls cowml 1111 
lizan datos no experimentales. Algunos/as consideran que es neccsntfo 
reconocer las limitaciones que presenta el objetivo de estudio y dejar de Jado 
cualquier metodologfa que se base, aunque sea de forma lejana, en el disefl.o 
experimental. Si por tm lado es posible abandonar ese estandar, por otro lado 
la comparaci6n provee las bases primarias para la generalizaci6n empfrica 16• 

La comparaci6n implica contrastes basados en la misma l6gica del metodo ex
perii:iental. El analisis del metodo experimental es un paso necesario para 
analizar despues las dos metodos clasicos del analisis comparative. 

El metodo experimental, como cualquier otro metodo cientifico, debe cum
P.lir dqs requisitos: (a) establecer .relaciones empfricas entre dos 0 mas varia
Wes, (b) mientras todas las otras variables se mantienen constantes. Estos 
d~s elem~ntos son inseparables. No se puede ~tar seguro de que una rela
ci6n es cierta a menos que la influencia de las otras vanables este controlada. 
la condicion -q§~1:}s pari~u) es, pues, central. El metodo experimental. en su 
fQ_qna mas simple, utiliza d.os grupos equivalentes. El grupo experimental se 
.e2CP_~~ ~;;t!J:nulos, mientras que el grupo de control no es expuesto. Los dos 
gr.i:p,3s se co~paran y cualquier diferencia· puede ser atribuida al estfmulo. 

14 «Las asuncianes sabre relevancia causal deben satisfacer el criteria de cansistencla 16gica 
y pasibilidad abjetiva .. (WEBER 1949 [1904]: 92). 

15 Por ejemplo, las fuerzas sociales e hist6ricas que dan fonna a las es1ruct11ros soclales nc
tuales. 

'.
0 En opini6n de .st~nislav ANDRESKI «la obra de Weber prueba que el conocimlcnto de Olt'lls 

soc1edades Y la cons1gu1enle aptitud para comparar ayudan aJ analisis de una soolcdnd dado y, 
sabre todo, ;tl descubrimiento de relaciones causales,, (1972: 78). 
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La superioridad de este metodo respecto a los m etodos que se usan en Cien
cias Sociales deriva de la capacidad que tiene p~ra de~echar como causas las 
variables que no son parte de la relaci6n que se mvest1ga. . . 

Esta ·capacidad deriva de dos rnecanisrnos. Prirnero, de la as1gnac16n al 
azar de los sujetos experimentales 2el grupo experimental Y del g_rupo de con
trol. Este proceso sirve para igualar la distribuci6n de c~ract~r(sticas e?.tre los 
aos grupos. Segundo, de mantener el control sobre la s1tuac16n experimental 
previniendo asi la interferenda de otros factores irrelevantes. Estos dos pro
cedimientos juntos aseguran que el grupo experimental Y el ~rupo de c~ntrol se 
diferencian s6lo en el proceso sufrido sobre el ~po exper~mental. S1 se pre
sentan valiaciones despues de la experimentac16n, las _vanables con~oladas 
no pueden ser r esponsables. La, conclusion mas _plaus1hl e es que exi st~ 1m:i 

explicaci6n causal de las diferencias que presenta:i los_ dos ~pos. El me~~d? 
experimental es el sistema ideal para la explicac16n c1e~tffica, p~ro es dific1l 
usarlo en Ciencias Sociales debido a impedimentos practices Y et1cos. 

Hay dos estrategias de investigad6n que contestan cuestiones so~iales usan
do el ideal de la comparaci6n experimental. I:a primera es el estudw de casos · 
Los/as investigadores que utilizan esta estrategia trabajan con un n6rnero p e
quefio de casos definidos de forma .t~6ric~. Comparan cas~s de forma global 
entre ellos para llegar a generalizaciones. modestas sobre on?enes Y ~esult_a~os 
his t6ricos. Tratan de aproximarse al rigor experimental mediantc la idenufica
ci6n de efectos comparables de un fen6meno, y el analisis de las similitudes Y 
diferencias entre ellos. Este punto de vis ta provee las bases para establecer 
generalizaciones empfricas concernientes a categorias de fen6menos social~ 
li:is t6ricos. Pocas veces se puede utilizar una variedad de cases que sea sufi
ci;n_te para probcrronegar argumentos causales. Varias explicacio~es posi?l~ 
puederi· ser apoyadas a partir_ dc:: un .C::.?P.Junto de casos ~ados._ El numer? hrrn
tado de cases irripone una cierta indeterminac!6n. El mvestlgado:ta, sm_ e~
bargo, puede dar m .is· eiifasis a SU explicaci6n citando circunstanc1as perifen
cas. Esta a terici6n a los detalles de los cases individuales produce un diak>go 
de fuvestigaci6n fructifero entre el/la investigador y Ja e'{idencia. . 
. - ·Esta tradici6n es interpretativa y tiene un antecesor claro en Max W EBER. 

La estrategia de WEBER es enfocar la diversidad hist6rica para ~nc~ntrar J?a~
tas generales. Utiliza cases, tipo ideales, que permiten generalizac1011:es limi
tadas sobre sucesos hist6ricos. La convicci6n de W EBER es que la r eal1dad so
cial es tan compleja que es irreconocible en au sencia de intereses te6ricos 
que gufen la construcci6n de tipos ideales. Los tipo ideal~s son elem~n:os·de 
comparaci6n mediante los que es posible generar enun~~ados descnpt1vos '! 
explicativos sobre el mundo.17 Sus u sos son tanto cogmt1vos como normati-

,, Martin ALBROW oplna que ccla teoria de Ios casos tipo ideales de WEBER t~ene ~n alcance 
ilimitado y no existe un inventario exhaustivo de las variedades y usos de esos tipos i~eales. N? 
lo puede hab er porque representan la suma total de las imagenes mentales de la reahdad pos1-

ble• (1991: 86) 
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vos. Los tipo ideales ocupan un eslab6n m edic entre la singularidad de los 
c::~en~o_s hist6ricos y la g~neralidad de las }eyes. No son generalizacion es 
c1ent1ficas de lo que hay, sm o puntos de referen da constrnidos is. 

La comparaci6n entre casos tipo ideales y casos emp(ricos ayuda a enten
d~r des~rrollos hist6ricos divergentes 19• Los casos tipo se utilizan para cum
p~ir vanas t.:1reas: ~yu?an en la conceptualizaci6n de objetos de investiga
c16n, Yen la identificac16n de causas 20

• Permiten explicaciones de la diversidad 
hist6rica. Son puntos de orientaci6n en el mundo real p ara personas de car
ne Y hueso; puesto que la poblaci6n al tratar de llevar a cabo la acci6n eco
n6mica racional asume que otras personas se estan comportando de acuerdo 
con las mism as n ormas. 

Max WEBER m aneja tecnicas cualitativas hist6ricas basadas en un meto
do de naturaleza l6gica y no estadfstica. La~ utiliza para identificar relacio
nes invariables, no r elaciones estadisticas ' o probabilisticas. Un investiga
dor/a puede u sar este m etodo para identificar tendencias de asociaci6n, no 
para exJ?licar la variaci6n. WEBER trata de encontrar las condiciones que ha
cen pos1ble el au~e del capitalismo. Esa preocupaci6n deriva de forma di
recta de MARX. Tanto los marxistas como los economistas de la Escuela H is
t6rica alemana la debaten de forma cons tante. La originalidad del enfoque 
de WEBER consiste en su sencillez. Para descubrir las causas del apogee del 
capitalismo otros pensadores estudian con gran detalle el proceso de su cre
cimiento, limitando su aten ci6n a Europa Occidental. WEBER se concentra 
en cases en que el capitalismo no logra prosperar. Estudia el hinduism o, el 
judaismo y las religiones chinas. Trata de relacionar creencias religiosas 
con instituciones sociales. Presenta la cultura y la sociedad como un todo 
arrn6n ico. · 

L._a _e_s trategia comparativa de WEBER -el u so de metodos cualitativos 
para establecer_ explicaciones generales de diversidad hist6rica- reaparece 
e_n e~tu~ios P?sterior:es importantes. Barrington MOORE en The Social Origins 
of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of Modern 

•• Seglin Stanislav ANDRESKI ccel concepto de caso tipo idea l es diffcil. En primer lugar, ca
brfa dec~r que ~ablar de un tipo ideal es como hablar de agua mojada. Todo tipo, por ser una 
abstracc16n, es ideal y no real en el sentido de la r eal.idad de un objeto m aterial dado: existen 
este caballo y aquel, pero no un caballo en general» (1972: 74). 

19 AN01mSK1 vuelve a criticnr cl conccpto d~ casos tipo ideales de WEBER con la afi1maci6n: 
•Nada hay muy ideal sobre las tipologfas propias de WEBER. Cuando habla de burocracia, feuda
lismo o capitalismo, lo hace a nivel de una abstracci6n que no esta muy lejos de la realidad ob-
servable• (1972: 75). ' 

• 
20 Los tip?s. d_eben ser definidos de !orma ·que permitan la inclusi6n de varios casos. Hay que 

ev1tar las d efimc1ones escue tas o amphas. El concepto de ccfeudalismo• puede reducirse h asta el 
extrema de aplicarlo de forma exclusiva a la Fi-ancia septennion al de! siglo xm. Pero tambien se 
le puede dar una extensi6n tan vasta que abarque los Estados preindustriales. Ninguno de estos 
extremos conduce a una d efinici6n susceptible de ayudar a clasificar formas poifticas preindu s
triales. El concepto de "totalitarismo" es un caso parecido; con frecuencia se proponen defini
ciones que s6lo se pueden aplicar bien a la Alemania nazi o a la Rusia sovietica. 



CUADERNOS METODOL6GICOS 21 
20 

World (1966) utiliza tres casos tipo (routes en palabras_del autor) para expli
car las pautas por las que siete naciones pasan en los s1glos XIX Y _xx p_ara lle
gar a estructuras politicas diferentes. Cada pauta es una ~ase h1st~nca que 
influencia pautas subsiguientes. La pauta liberal democratica que s1~en In
glaterra. Francia y Estados Unidos influencia la tomada por Ale1?ania Y. !~
p6n -revoluci6n desde arriba- y tambien la aplicada por la Un~6n Soviet1-
ca y China -revoluciones agrarias que llevan a regimene~ c01~umstas-:--· Los 
factores pre-revolucionarios que conciemen a una orgamzac1~n agrana, co
mercializaci6n autonomfa urbana y alianzas de clase se combman de mane
ra diferente en' cada modelo hist6rico. El analisis de MOORE traza similitudes 
y diferencias entre modelos, pero tambien examina divergencias dentro de 

cada camino o proceso concreto. 
Explicaciones generales de la diversidad hist6rica son importantes tam-

bien en el trabajo de Theda Skocpol States and Social Revolutions: A Compa
rative Analysis of France, Russia, and China (1979). La autora establece una 
comparaci6n entre las revoluciones francesa, n1sa y china. Trata de identi_fi
car las condiciones necesarias y suficientes para que se produzcan revoluc10-
nes sociales - las que transforman nipidamente las estructuras del Estado Y 
de las clases sociales-. Examina con detalle las estructuras sociales que sub
yacen en dichas revoluciones, y compara de forma consciente las revolucio-

nes paso a paso. 
La segunda estrategia de investigaci~ s~al que se _u_t~l~_a en_l~ .. c~!11pa-

r~d<?~ .expe~!.~-~~J£:!Zii;i~Ti/.es. e~_esJrat~g1a n~ c~nc1eme 
a fenomenos defimdos de manera histonca como revoluc1ones. Se mteresa 
por la fonmtlaci6n de. ge~eralizaciones amplias sobre sociedades y otras 
organizaciones sociales a gran escala. Impl!ca el analisis de variables y sus 
relaciones. Su objetivo principal es ccnnprobar hip6tesis abstractas deriv~
aa:s de teopa_s qlie~onciernena·reiaciones entre cara~terfsticas de las un1-
ctades sociales. Estas caractenst icas se conciben en forma de variable_s. In
tenta aprox~"!rs~e-af~ii_or -de-IO~ m~!,_o~o~ experiment.ales a traves ~~ la 
riiatripulacf6n e~~~!i.!?J:.ica . LOS efectos aeriv~do~_2~_, .Y~E1.a~!~~- i:;o~v~t1t1vas 
se co:Qtr.olin...:e;timando el efecto Tndlvlaual ae c~da una . d~. ~l~as . ..§~s:~m
tr~ las condiciones; y la base para generalizar es matemat1ca .. Se s1m
plifica la tarea de e:x;arqinJU . .datos ,emp~ricos. f_s_as ~ec~ic;as_ no _ <!e~£fan 
~m.plejidades caus~s sin~ gue_ eli~~~ .:_l~~entos _extrano,s. ~ 9;~ficiles 
~-..?-§'!fille~ P~Or_·_rj~mJ2.Lo.__q~e 1~ ~ausas suelen s~r ad1t1va~. Es~o 
implica que el efecto de una cau sa es el m1smo en .cua~qu!er ~ont.e~to, s~ 
tener en cuenta losvaloreso-lliveles de las Vi"riables causales. Se cohtradi
~Ta}<;!ea~~ s~s~enid~.J>qr loslas investigadores que ~tilizai: el ~studio de 
casos-- de que la causalid~d, espe~i_al~e_nte la causahdad h!st6nca, e,s co-

y!intural y multipje. 
Esta estrategia tiene en Emile DURKHEIM un antecesor claro. DURKHEIM 

reconoce que la vida social es compleja, y que el pensamiento cientifico n? 
puede nun.ca agotar la realidad . Realiza comparaciones que emulan expen-
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mentos de laboratorio en Ciencias Naturales 21. Argument 
C

. . S ·ai . fi . a que para que las 
ienc1as oc1 es sean c1entf cas deben mostrar preocupaci·6 l d ll 
1 

· guI ·a d L . . n por e eta e 
y a sm an a . a estrategia comparativa de DURKHEIM se b 1 ·d 
d l 

. . . . asa en a 1 ea 
e as especies soczales. Presume la ex1stenc1a de especies social 22 d · 

d t
. · uI d · dad 23 • es . es ecrr, 

e ipos smg ares e soc1e es . Existen especies sociales que p d 
1 

'fi das d c b. · ue en ser c as1 ~a e Lonna o ~etiva porque sus atributos son evidentes de fonna 
empfrica. ~n La!__~e?Za.: del ~etodo .sociol6gico (1895) DURKHEIM consiclera 
que l~s_a~bu~s ?e_J~s espe~1es socia1e~ .son. <!_urables a lo largo de! tfompo. 
Un nu~~r_9 _fuiit9 ~e a~egac10.nes establ_e~e la objetividad de las especlcl'! H. 

~resupone que las ~species sociales son fimtas y distintas, que sus relaolmwi. 
mtemas se detennman por el modo en que estan agregadas y que su . 1 I 
but6~~e12_~3:11 -de 1a C:omb~aci6n de sus componentes. Est; concepcl~·~ ~~· 
espec1es soc1ales es compatible con concepciones sociales de tipo si t" I 

L t 
, d d . fl s <:>111 o . 

a eona mo erna e s1stemas re eja la afirrnaci6n de DURKHEIM d , 
l · · · 1 d l e quc <:;>~ c2~ponentes mst1tuc1ona es e a sociedad son efectos necesarios de la 
~aner~ como estan agregados 25

• DV.~KHEIM da impqrtancia a causas que sou 
m:ernas y permanentes en los o~jet?~ d~ ana.J_isis. La asunci6n de: quc lu.'l 
c!us~ J?e~~entes s~n las ~as s1gmficat1vas t1ene implicaciones m etodol6· 
~~-: Soi:i atrtbuto~ de la ~mdad; J'." por l? tanto no pueden ser eliminados 
para reahzar expei:me!'1tac16n. E~ rinpo_s1ble...Q:~terminar _de forma directa, 
como ~n alguna~ C~encias N~turales, e!_yer~ad~ro efecto de cualquier atrfuu-
1;?_ ~oc1al: Los di~e!los expenmentales nq sirven para analizar ·10s atributos 
s?c1ales. ~ara superar este problema DURKHEIM recomienda estudiar la varia
c16n asoc1ada c<:>n ~n e~.e..~rim~~to i,!!dir~.ct~ L~ condiciones ~ociadas de 
u.n entomo Pa.I!1cul~ p_~;?en seF ~nc;9ntqi.das buscansfo paralelismos <le-se
n~-~v!i1qr~§ en}los Q:rp.ai; variabl~s. Si_~l p~ralelismo- se establece en mu
chos casos es pos1ble. afirmar que existen relaciones causales entre I ' ·-- _ _ ___ _ _ as vana-

21 Gian A. GII.f;I critica «la aplicaci6n PW:a y simple a la sociedad de un procedimiento elabo
rado con referencia a una realtdad extra-social, extra-humana• (1971: 259). 

22 DURKHEIM reconoce que «entre la confusa multitud de sociedades hist6n·cas 1 · ] .d al d h .d . . y e sunp e pero 
1 e 

23 

concepto e _umaru ad hay mtermedios ll~ados es~cies S_?ciales» (1938 [1895]: 77). 
. DururnEIM afirma q~e «el metod.o. comparat1vo serfa 1IDpos1ble si los tipos sociales no exis· 

nes;n. y no puede ser apl_1cad_o con uti~1dad excepto dentro de un tipo singular» (1915 [1912]: 9). 
«La gama de combmac1ones pos1bles de segmentos sociales es finita· muchos d 11 · d c . • e e os apa-

recen necesanamente e iorma repel!da. Se debe concluir que las especieo soc· 1 · 
(DURKHEIM 1938 [1895]: 84). - ia es eXJsten» 

25 ANI>RESKI pone en duda la utilidad de los sistemas en Ciencias Sociales El e 1 d 1 
al b 

• . t .. 1 difi. 1 d . « mp eo e a 
p .a ra ~1s ema p ~tea cu.ta es gran~es. ~n biologfa tiene un significadq bastante defini-
do, pero <.qui! es un s1stem~ social? Una trtbu aislada puede convenir relativamente a este con· 
cepto, pero, ap:u-ie d~ este ~po, ld6ndc esUn los lllnites de los conjuntos sociales? lDc qu¢ sirvc 
hablar d~ la exi~~enoa ?on~nuada de! conjunto cuando este conjunto esta cambiando continua-
mente? El analJSJS en tenrunos de funci6n se encuentra ante un dilema· los con· 1 1 

fi d 
. . JUn OS a OS que 

se re ere son efinidos solamente allf donde aparecen estALicos y aislados rru· t t 
1 

· d d d · , en ras que as re· 
ac1ortes e epen enc1a entre las partes pueden distinguirse solo observand I b. 

(1972: 67). 0 OS cam IOS• 
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. 1 · ·6 asociada p ara buscar cau-
bles. Esta estrateg1a usa el metodo de a vanac1 n . 
sas pennanentes concebidas como atributos de las u~idaddle_s. _,1. . d ari·a-.. - n· la estrategia e ana l S l S e V 

Autores contemporaneos que ut izan E · t · a de D URKHEIM. sto su ce- -
bles siguen en gran parte la estrateg1a compara iv tu d sus 
de de manera especial en tres aspectos que conform~ l a_ estr1.1;c ra e 

· · ·d d es de t1po s1stennco, con cau-
estudios: una concepc16n de las um a es que , . d al" . ( ) Las 
sas permanentes y con variaciones asociadas como logica e an .1fi~is. _a6 de 

· d' · d · , mpiezan con la espec1 cac1 n 
i;~trategias esta isticas e comparac1~n e blaci6n de la ue el 
unidades observables que son conceb1das como una po · q 1 
investigador/a debe ~acar muestras. Los/as investigadores as-i;du:nen quRe las 

- · b ·ones indepen ientes. ea-unidadcs son autonomas y constituyen o servaci . d 1 · · d b er tratadas como factores e as 
ciones entre variables que se rep1ten e en s . . fi · t Esas cons1derac1ones se re eren 
unidades que refleJan cau sas permanen es. d .d d ·al 

d . . e . Ca a um a SOCl 
a cualidades de las unidades que son e tipo sist nnco. 1 · · · t to definido por sus e emen-compleja es una ent1dad en sf rmsma, un con ex . 

· · · · · " d ociedades constituye un re-tos const1tut1vos. La mvest1gac16n a travcs e s 
quisito para analizar propiedades sistemicas. 1 · 6 d 

(b) Las estrategias estadtsticas de co_mpara~i6n van desde lase ecci n _ -~ 
·cl l 1 l f' · ·6 a-- ·~,.i.'"ables ·Las variables son tratadas como atn um ac cs a a c e :m1c1 n e Vc.u. •· al Relacio-

bulos. Algunos de ellos son prioritarios a los otros de forma caus · 
· l · 1 · t s·stemas -causas permanen-nc'I cntrc variab es r cfleJan re ac1ones en re · 1 bl .6 tcs quc sc man tiencn a traves de todos los miembros de la po aci n que 

conforma la~ unldacles. . . . · d a 
(c) El cstudio de causas permanentes imphca vanac16n asoci~ a. Es un 

· · · T d al" r tantas comparac1ones como l6gica de anal1s1s aprop1ada. rata e re iza ,. · · · 1 d 1 · "6 xtema "Extema en sea posib1e para establecer un contro e a vanaci n e · 1 
esta estrategia comparativa se refiere a factores de contexto como es~ c~s? 
de la difusi6n cultural y otras contingencias asociadas con procesos st ~
cos. Las explicaciones que se refieren a factores contextua~es no son ur:a a -
ternativa plausible a la correlaci6n funcional porque se re~eren a cuestwnes 
accidentales,_no "esenciales", de la$ Ulli~ades. . . . 

Existe un distanciamiento entre el sujeto de invest1gac16n (relaciones en-
tre variables) y el objeto de la investigaci6n (las unidades <:>bsei;vables)_. _Esa 
disyuntiva en la observaci6n hace que los/as cientil,'i.cos sociales que utili:::~ 
el metodo del amilisis de variables no esten familiarizados con la pob.lacion 
que constituye su base de datos. Sin embargo, esa disyuntiva entre.su.1-etos Y 
obJ·etos de investigaci6n no es un problema para los intereses t e671cbols dbe la 

· kh · ·tr t · b sada en vana es us-es trategia comparat1va de Dur erm: una es a eg1a a . 26 
ca generalizaciones, no el conocimiento concreto de casos espedficos · 

· f" t. ·stas no estan interesados 
z• Allen D GRIMSHAW considera que Josias c1enti 1cos cornpara lVl . d . bl · · I · e la interacc16n e vana es 

en los rnecanismos de la burocracia como caso paruc~ ar, smo n 1973. 19.20) 
como autonomfa, av.toridad y responsabilidad para un numero grande de casos ( · · 

· 2 

Metodos y estrategias 

En el capftulo anterior ya se ha vis to la importancia y las di:ficultades que 
plantea el ~alisis de la causalidad en Ciencias Sociales. Se han explicado 
dos e~~ategias comparativas de investigaci6n que contestan cuestiones so-
ciales utilfzando el ideal de la comparaci6n experimental: el estudio de casos 
y el estudio de variables. En el presente capitulo se explican ios metodos de 
analisis mas importantes dentro de cada una de las dos estrategias: el meto-
do comparativo y el metodo estadfstico. El primero puede ser realizado utili-
zan~o dos te?nicas de investigaci6n diferentes: ~a de sistemas similares y laY 
c!~:ist~m~ diferen.~es. Esta~ dos tecnicas son cornpatib!es pu esto que su l6gi- . -~· 
ca es similar; co~s1ste er: ,.~at_f~u~tO[£_~ caus_a)~.§ ~li~ando otras variaples }' - _, > 

c?mo causas pos1bles. Sm em bargo, extsten diferencias en el proceso de eli-· .. r 
xhinaci6n de variables. En la tecnica de s~lt;!lJl~ ~i.tpilareJ> esto se produce 
escogiendo como objetos de investigaci6n sistemas que son similares o iden-
ticos en .el maximo de variables posibles, con la excepci6n de la variable que 
caractenza el fen6meno que se quiere examinar. En la tecnica de sistemas 
d~r_:e~te_s, las variables externas son eliminadas escogiendo siste~as par~ 
comparar que nose diferencian en el fen6meno que se investiga. El m etodo \ 1'-

m as importante par-a el analisis en la segunda estrategia compa~ativa - la t · ' . 
d I d d 

\}.. , 
~ · ~'2.~Qtia.!zl~~--::. ~s ~l 111.etodq_es_tadfsticg, ~J!llplica la manipuJa- \ · · ' 
c~gp~eptual{matematica) de datos. empfricos para descubrir relaciones ( 
~?l!:e vari~!:?~~ El metodo estad.fstico y el metodo comparativo son cualitati
vamente diferentes; no es posible detenninar si uno es superior al otro; arn-
bos presentan ventajas y limitaciones cuando son ut ilizados. Cada uno esta 
diseii.ado de form.a precisa para contestar un tipo de preguntas deterrninado; 
y el tlpo de metodologfa que debe ser aplicada cuando se analiza la r ealidad 
social depende de la naturaleza de esa realidad y de la manera mas efectiva 
de ganar acceso a ella. ' 
. E1 rnetodo m as importante para el ana.J.isis comparativo en la primera es

trategia present~da, la del estudio de casos, es el metodo comparativo.1 Se ob-

1 La cornparaci6n es un metodo universal en Ciencias Sociales. No s6lo es interesante para 
personas que estudian comparaciones intemacionales. Si se pretende estudiar participaci6n elec-



.. 

24 
CUADERNOS METODOLOGICOS 21 

una relaci6n, basad a en similitudes o en diferencias, entre dos o mas 
~~~sos sociales. ~e supone que esa rnisma rela~i6n puede se_r o~serv~da 
entre dos o m as procesos que tienen lugar en un t1empo y/o u?1cac16n d1~e
r entes. Cuando hay procesos que no son completamei:ite conoc_1d~s por el m
vestigador/a, ~~e m_etodo p errrrite ideqtificarlos y reahzar pred1cqones ~pbre 
su d~?an-Qllo. La validez de esas pred icciones puede ser comp~obada aphca~
d 0--ia misma l6gica de razonamiento que en el metodo e_xpenme_ntal de~cn
to· po r Claude BERNARD: observaci6n, hip6tesis y exp enmentac16n. Pnme
ro ef investigad or/a suele crear_ i,yiJ! .§ituaci6.ll control.ad.a. Despues de~a:rol~a 
u~-6Dsefvaci6n dentro del marco de la situaci6n. Finalrnente, la hipotes1s 
es validada o invalidada dependiendo de los resultados. . . 

En la mayorla de los casos el uso del metodo experimental en las C1en~ms 
Sociales es imposible.2 ElJI1ej9r sistema para sustituirl~ es usar razon_am1~~
tos basados en la misma l6gica. 3 El metodo comparat1vo es una ::i-phcac10n 
de la regla general de Ia l6gica induct1vaConsist<:: _en. variar las circunstan
cia5 de un fen6meno con la intenci6n de e liminar variables y factores acce
sorios para llegar a lo que es constante y fundamental ~DOGAN Y PELASSY 
1990: 15). El m etodo comparativo es un metodo en el sent1do real de la pala-
bra: un proceso de analisis basado er:.~.a 16~ca. , . . . 

El m etodo comparativo tiene cie.x;tas caracten st1cas bas1cas: pn~_ero, es 
un metodo !;:ij~~? en.laJ~gi~y__~o ... ~.n las. ~stagfstis_as. ~:u~l an~1s1~ ~~~
diSfico elj,nvest1g:;i.dor/a sooaLse..suele concentt:ar en la relac:16n entre vana-
bles: no : n l i;_s -~i.JE.µi~1<!e~y_ ?if~r:enci3:s entre los casos estud1ad?S· ~~~~· 
la •l6gica ~n_ql!e.,~sta basad~!!1~u~1~a, por lo que no se ~aractenza por a 
aPTicad6n de una m etodologia Unica. El metodo compa~at1vo expl~ta todas 
las tecnicas de investigaci6n social exis tentes que le pernnten curnphr los ?b
jetivos de las Ciencias Sociales comparativas: la explicaci6n e interpretac16n 

toral en un pafs se procede por comparaciones (entre varones y mujeres, perso~as j6~enes Y ~
cianas, urbanitas y poblaci6n rural, etc.). Para ese tipo de estudio las cornpa:ac1ones 1~temac10-
nales proveen solarnente un soporte suplementario. Se puede entender meJO~, por eJe~plo •. la 
manera de ser de Jos trabajadores franceses si se establecen puntos de referenc1a co~ la s1~ac~6n 
en otros pafses vecinos. Es mAs f3.cil identificar tendencias en el desarrollo econ6nuco bntii.nico 
si se analiza que pasa al misrno tiempo en Alemania o Francia. ~o es sorprendente que el i:ieto
do hist6rico se combin e con frecuencia con el me todo comparative (DoG~ Y PELASSY 1990. ~6?. 

( 1 No es exacto el hablar de oposici6n entre comparaci6n y expe~men:ac16n ~rque el anahs1s 
1 comparativo esta presente en Ia experimentaci6n. Es Ia comparac16n s1st_emauca de n:suitad~s 
' en experimentos repetidos lo que oonstituye el secrete de! metodo expenmental. La d1fere~c1a 

- esta en el hecho de que qufm.icoslas o bi6logos/as utilizan el sistema de provocar en UlJ:. _amb1en
; te cerrado y controlado el fen6meno que quieren estudiar. De esta manera. pueden asegurai: que 
[ n.ing(ln factor m edio-ambiental interliere. Manteniendo constante I~ _vanables que no qmeren 
! estudiar, las eliminan de su campo. Este tipo de manlpulac10n es 1.hficil en un entomo humane. 
I Los/as cientificos sociales s6lo suelen estudiar fen6menos que elloslas no h an provocado (DOGAN 
!Y PELASSY 1990: 15). . . 

J Toda rama de la ciencia que desee encontrar leyes generales sobre cuestlones empfncas 
f debe e(Ilplear un procedirnicnto que, en el caso de no ser experimentaci~n estric~ente contro-
1lada, tenga las funciones 16gicas y esen ciales que se encuentran en el metodo expenmental. 
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de fe~6me?os macrosoci3:1es dentro de un marco de referencia comparativo. 
Ha~ ~vest1gadores/as soc1ales que utilizan la l6gica del metodo comparativo 
cas1 sin darse cuenta. Las razones para ese "pensamiento inconsciente" son 
qu_e el metodo compa~at~v~ se basa en una l6gica bastante simple, y que no 
ex1ste una m etodologia umca para efectuar analisis sociales comparativos. 
Aqui hay que distinguir de forma clara entre metodo y tecnica. El meto do 
c?mpara t ivp es amplio, no una tecnica especializada estricta. Tercero cl me
to.d2, ~omparativo ~e entiende como un metodo para descubrir rel~ciones 
emp1ncas entre vanables. No es un metodo de medici6n. 
· Existen dos tecnicas de investigaci6n consideradas t1tiles para desarrollar 

el metodo comparativo: (a) la de "sistemas similares" y (b) la de "sistemas difo 
IJ!f!tes'.'.4 c~,da disefi.o tiene SUS defensores. LI.JPHART es uno de los investigadot~~ 
m as conoc1dos entre los defensores del disefi.o de sistem as similares. Pri.:;m
WORSI? ~ TEUNE soi: m as partidarios del disefi.o de sistemas d iferentes. E sloH 
dos disenos son compatibles puesfo que su l6gica es la mism a. Los dos utili 
zan procesos similares para de tectar relacio nes causales y con t rolar foctores 
e~ternos. E n los d~s metodos el mecanismo esencial para explicar variacio
:Q.~_a lo ~go d_eJ.J1ernpo es .el caJ.culo de covarianza. El efecto de las vaiia
b~~ _e?'t~as_ ~e controla sele:cion;nd o· y ~ompararido"° ~os en los que no 
lia:r cov~nac10n ~ntre las vana_bles de control y las variables dependientes. 
I.:os_~!_tc;>:> !:~~ativps de cada d1seii,o qo puc:den ser determinados de manera 
l~ca; _estan d1ctados por las demandas de la teorfa y los r esuliados que ' se 
esperan.5 • 

• Como en toda cuesti6n cientffica, la l6gica de cada disefi.o consiste en ais
lar relaciones entre variables eliminando las que son externas. En terminos 
causales se explica com o el proceso de a islar factores causales eliminando 
otras variables C0.1)10 q m sas posibles. En la tecnlca de sistem;_;-si~"G"res 
e~t~ se pfo~uce ~scogiendo como objetos de investigaci6n sisternas que son 
surula_res o identlcos en : 1 maximo de variables posibles, con la excepci6n de 
la vanable que caractenza el fen6meno que se quiere examinar.6 Como los 
sistern~s difieren respecto de la variable dependiente, pero no en ninguna de 
las vanables controladas en las cuales coinciden, estas variables coincidentes 
no pueden ser usadas en relaci6 n a la variable dependiente. La tecnica de 

. • La comp~ac~6n de dos situa~iones _que difieren en todos sus aspectos excepto en uno cons
ll_tu~~ un~ aphcac16n de! metodo mductivo que John Stuart MILL denomina en 1843 "metodo de 
Sllllllitud (method of agreement). La comparaci6n de dos situaciones similares excepto en un 
sol~ punto es un?" aplicaci6n del metodo de diferencia de Mu.L (1967 [1843)). · 

~RESKI afirma que «COID{>arar no equivale a establecer una ecuaci6n, y que no hay razo· 
n~ lOgicus tie por que una comparac10n p ueda centrarse en semejanzas antes que en diferen
cias. Todo depende de la clase de pregunta que se trate de contestar» ( I 972: 63). 

6 Du~ opina que «la eliminaci6n absoluta de causas externas es un ideal imposible de 
conseguir; [ ... ] nunca se puede tener la certeza de que dos sociedades se parecen o d.ifieren en to
dos los aspectos excepto en tJ?O• (1938: 129-130). Es importante recordar, sin embargo, que cuan· 
do se b uscan casos comparativos, este estandar debe ser aproximado tanto como sea posible. 
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sistemas diferentes es l a contraria. Las variables externas son eliminadas es
cogiendo sistemas para comparar que no se diferencian en el fen6meno que 
se investiga. Se eliminan como causas todas las variables en las cuales el sis
tema difiere. Al hacer que los sistemas comparados sean lo mas diferentes 
posible se maximiza el numero de variables que no ejercen ninguna influen
cia causal. En consecuencia, el numero de variables no importantes elimina
das tambien se maximiza. LIJPHART opina que las dos tecnicas difieren; la de 
sistemas similares pretende identificar factores relevantes, mientras que la 
de sistemas diferentes trata de eliminar factores irrelevantes. 

La l6gica de cada disefio, es decir, el metodo por el que las relaciones se 
detectan y las hip6tesis rivales se diminan, se ilustra P.n la Tabla 2.1. En las 
dos tecnicas los ejemplos hipoteticos estan diseiiados para sugerir una rela
ci6n causal entre X

1 
(una variable independiente) e Y (la variable dependien

te). Los ejemplos se simplifican de manera que cada variable puede tener 
s6lo uno o dos valores. Una caracteristica se encuentra presente o se encuen
tra ausente. Las dos tecnicas. comparten el objetivo parecido de eliminar 
explicaciones cornpetitivas (o rivales) y factores que son irrelevantes a la 
cuesti6n que se examina. Los f<1ctores irrelevantes son las variables indepen-
dientes x2' XJ, x 4 y XS. . 

A pesar de estas diferencias en el proceso de eliminaci6n de variables, la 16-
gica en la que se basan las dos tecnicas es la misma. Se detecta una falta de co
varianza entre la variable dependiente y las variables independientes que son 
irrelevantes. Las variables relevantes se identifican por la presencia de cova
rianza entre ellas y la variable dependiente. Esta rnanera de detectar relaciones 
es evidente en la tecnica de sistemas similares. En este caso, las variables de
pendientes e independientes muestran variaci6n entre casos y covarianza en
tre ellas mientras las variables de control se mantienen constantes. En la parte 
primera de la misma tabla, las variables Xi• X3, X4 y X5 no muestran variaci6n 
a traves de los casos. Las variables de control son eliminadas no porque no 
muestran vai.iaci6n a traves de los casos, sino porqu.e lo hacen en un tiernpo 
diferente al de la variable dependiente. Por lo tanto, la variable dependiente y 
las variables de control no covarian. En la segunda parte de la tabla, la variable 
dependiente es constante a traves de los casos y las variables que muestran va
riaci6n entre los casos son eliminadas por irrelevantes. Las variables que se 
mantienen son las que no n1uestran variaci6n a traves de los casos. Son varia
bles que covarian con la variable dependiente porque no muestran variaci6n 
de forma simultanea (en este caso la variable X 1). 

En las dos tecnicas, la covarianza es el criterio que se utiliza para identifi
car variables relevantes e irrelevantes. En vez de ser considerados como me
todos comparativos competitivos, son estrategias alternativas para maximizar 
la eficacia del mismo disefio comparativo. Las dos estrategias estan dirigidas 
a rnaximizar el nUm.ero de variables irrelevantes que pueden ser eliminadas. 
Las expectativas sobre el resultado del analisis sugieren que estrategia ofrece 
las mejores perspectivas para que se cumplan esas expectativas. Si se espera 
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TABLA 2.1 

CONFIGURACION ffiPOTETICA DE VARIABLES OBTENID 
DOS ESTRATEGIAS DEL METODO COMPARAT~~SANDO LAS 

Tecnica de sistemas similares 

Casas 

1 2 3 4 5 
xj 0 0 0 x x2 0 0 0 

x 
Variables x3 0 0 

0 0 
0 - 0 X4 x 0 x x x XS x x x x x y 0 0 0 

x x x 

Tecnica de sistemas diferentes 

Casas 

1 2 3 4 5 

xj x x x x x2 x x x 0 0 Variables x3 0 x 0 x x x4 0 0 0 0 x Xs x x 0 x 0 x y x x x x x 
Clave: X = Rasgo presente en el caso. 

0 = Rasgo ausente en el caso. 

FUENTE: John P. FRENOAEIS «Explanation of variati d d . . . 
vol. 16, n• 2 (1983), p . 261. on an election of covariation• Comparative Political Studies, 

que alguna caracteristica o relaci6n sea constante a trav"s d I 
tonces l te · d · "' e os casos en-

a cmca e s1s.temas diferentes es mas adecuada, porque maxi~iza 
~~;:um~ro ~: factores. rrrelevantes aislados y rninimiza problernas de sobre-

rmm~ci~>n. Pero,s1 se sup~ne_a priori que la caracteristica o relaci6n re
senta _vadnaci6n, entonces el d1seno de sisternas mas similar es es la elec~6n 
apropia a. 

el~i~;l:ci?n .er:t:e ex.i:ectativas a priori sobre la realidad y la eficacia de 
l'E' _ _an~ble~ u:elevantes i:_s Io que explica la preferencia de PRZEWORSKI 

X. Ul::l'E_por °: tecmca d.e ,sistemas diferentes. Consideran que la investi a
ci6n cornparativa de be impjic.<.if. !a realizaci6n del analisis a niveles difer:n-

27 
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tes. Su objetivo _es exarninar reladon~s a p.ivel individual y comparar estas 
relaciones entre sistemas diferentes. E l resultado que esperai: obtener con el 

• alisis comparativo es que las relaciones fundamentales a m vel de caso so~ 
:nsiantes a t raves de sistemas. La tecnica de sistemas diferentes es la 6pt1-
nia ya que el objetiv9 es maximizareriiumero ae varia!:>les i_rr~levantes que 
p~eden ser eliminad?S. ~efj.el_!~en esta t~~ni~ P?rque su ?bJet~vo es prob~ 
constantes universales. Prescriben la tecruca de s1stem~ d1ferentes para r e 
lizaf :inalisis a niveles distintos, pero esta tecnica tamb1en es ~pr?p1ada J?ara 
el analisis a un solo nivel. La preferencia de LIJPHART por la tec~ca de s1ste
mas similares, a diferencia de PRZEWORSKI y TEUNE, no se relac10na con el 
objetivo de investigaci6n. Deriva de su. manera de entender la naturale:a ba
sica de la investigaci6n cientlfjca. Este ente.ci.dimien~o mezc~a ~l_ prop6sito de 
la pregunta con el metodo. La ciencia pretende P.Xphcar vanac16n, y el m eto
do ·detectar la covarianza. Es importante emplear ~n rnetod~ e~ el qu: los 
cas~s se seleccionen tratando ·ae maiiinizar la varianza de las vanables mde
pendientes y de rninimi~ la va,rianza de las variables de control. 
~Las dos tecnicas explicadas estimulan el desarrollo de teorfas nuevas. 

CuandQ .se. utiliza la tecnica de si~~E~il.fil!!..$ se int~n!a re_solveda_para
d~j~ que representa fenercasq~ i_guale§.QOn resultados diferentes.~ Dos casos 
aparentan ser similares pero el producto de ambos puede ser d1ferente. E l 
objeto es averiguar cual es la diferencia entre ambos caso~ que caus_a resulta
dos desiguales. Con frecuencia, los/as investigador~s soc1ales restnngen_ sus 
estudios a pafses que son similares en tantas vanables como sea pos1ble. 
Esta estrategia permite excluir las variables simila:es co~~ causa -~el res".11~ 
tado divergente. Yasemin Nuhoglu SoYSAL en el hbro Limits_ of Cttt~e~~tp. 
Migrants and Postnational Membership in Europe_ (~994) analiza e l s1grufica
do de ciudadania en pafses de Europa que son s1milares en bastantes aspec
tos. Para realizar el estudio utiliza el caso de los trabajadores/as extranjeros q~e 
residen en esos paises. El estatus (o mas bien, "estatus bajo") ~e los traba1a
dores "huespedes" en esos pafses contradice el concepto. de cm~adanfa .. Se 
realiza un estudio compa.rativo de la filosofia y las polit1cas de mtegrac16n 
en esos pafses europeos. La estructura econ6rnica y social de los paises hues
pedes es parecida, y la legislaci6n internacio~al sobre ~erec?o_s h1:1manos es 
la .misma p ara todos. Sin embargo, las polit1cas y la filoso~a de mcorpora
ci6n de trabajadores huespedes que desarrolla cada i:afs ~s difer~nt~. 

Despues de la Segunda Guerra Mundial los pa1ses mdustn~1z~.dos de 
Europa septentrio nal reclutan trabajadores foraneos para solu~1onar la de
manda creciente de trabajo. Asumiendo un estatus de Estado-nac16n soberano 
con una ciudadanfa etnicamente homogenea, los gobiernos de esos pafses 
suponen que el empleo de trabajadores extranjeros ("huespedes") ~s un fen6-
meno temporal, y que esas personas van a permanecer fuera del s1stema po-

1 La paradoja se establecc de esta manera: A y B son iguales pero cada uno de ellos genera 
un resultado diferente: Y1 e Y2• 
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Iftico nacional. Existe la idea de que los/as trabaJ·adores e ·t · d · d . x rartjeros pue en 
se~ re-envia os a sus r~spect1vos pafses de origen cuando la productividad 
?a1a o el desempleo se mcrementa. Sin embargo, Ia actuaci6n de esos traba-
Jadores huespedes rompe los planes y expectativas originales A d 1 · 

I . pesar e m-
crern~nto e~ as tasas de paro y de la puesta en marcha de polfticas oficiales 
para mcent1var la repatriaci6n por parte de los Estados hu"'sped d I . "' es, una gran 
parte e os/~s trabaJadores extranjeros sigue residiendo en ellos. Bastantes 
de esos trabaJadores residen de forma permanente en comunidades extranje
~ dentro. de la sociedad. La respuesta a ese comportarniento de los/as tra
ba~adores mmigrantes es diferente en cada pafs analizado por SoYSAL. En un 
p~er caso 5suecia es un ejemplo claro) los/as t rabajadores sin un estatus 
de _cmdadama . ~orrnal _se incorporan al orden social institucional de! pa is 
hue~ped. Se af-ilian a smdicatos, participan en aspectos de Ia vida publica a 
trave~ de grupos corporativos reconocidos de forma legal, e incluso votan en 
elecc1o_nes l<:c~les. El Estado acepta una situaci6n de multiculturalidad crean
do etmas ofic1ales y dando facilidades para que participen en politica de for
ma estructura~a Y formal. Ejercen derechos y deberes relativamente simila
res a la poblac16n ~ut6ctona d~l Estado huesped. Un segundo tipo de casos 
(co~o Gran Bre tana)_ basa la mcorporaci6n de ciudadanos extranjeros en 
politicas que se organ1zan alrededor de los derechos civiles y la participaci6n 
en el mer_cado la?oral de los/as inmigrantes. En el caso aleman, los/as inmi
grantes s~guen s1endo _considerados trabajadores huespedes sin un estatus 
form_:U o mfo_rmal de cm<la?~a. Estas respuestas diferentes a un problema 
comun q~~ t1enen pafses s1milares es lo que motiva que Yasemin Nuhoglu 
SOYSAL util1ce la metodologfa de sistemas similares. 

Otro ejemplo del uso de ~a _estrate~a de .~!~as similares es el que realt
za Juan D1Ez MEDRANO en Divided Nations: Class, Politics, and Nationalism in 
the Basque Country and Catalonia (1995). Es un libro excelente en el sr.• 
muestr.:1 la emergencia ~e las J?olfticas nacionalistas en el Pais V~co y en 
Cataluna, asf c~mo las d1ferencias.entre el caracter del nacionalismo vasco y 
ca_taliin. Cataluna y el Pafs Vasco tienen un nivel similar de desarrollo econ6 
~co; s~m lo~ l'micos tenitorios espaiioles que experimentan una revoluci6n 
mdustrtal y, ]unto con Madrid, son los mas industrializados. Tienen tasas al 
tas de iJ_unigraci6n interna q1,1e procede del resto de las provincias espafioln , 
Y_ adern~s pos.een una le~gua propia que se ·convierte en un simbolo signiflcm 
~vo de i~ent1dad colect1va. El contrast~ entre Cataluii.a y el Pafs Vasoo CH 

i~eal deb1do_ a que ~01!'- si~ilares en aspectos te6ricos significativos. El an6lt 
sis entre z:eg1o~es s1milares provee una oportunidad para explicar el desai ro 
llo de nac1onahsmos de caracter diferente. 

J¥..Eiet~dQ gg.,sistemas .. difer.entes..re~uel'le_otra pa_radoja: dos sistemas /I. y 
~ _;>Q~esi@~e~ P~~Q.$xperlmenta11_el_lJliJ>mo..,r:esultado_Y._El objetiv..o do 
e:!_e !iJ?~ d~. ar:_a1.i~is e~ _ic:Iei:tific~-~_!1sas c31!l,~c;:s_ que expliq~en_J!!!,re1n.1lin 
dq.__,~omµn. Barnngfon MOORE en su ITbro Social Origins -O{Dictatorship and 
Democracy (1966) utiliza la estrategia de sistemas diferentes. El libro identt 
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fica tres vfas alternativas que conducen al mundo modemo: (a~ _el paso de r~
voluci6n burguesa a democracia liberal; (b) el paso de revoluc1on desde am
ba a fascismo, y (c) el paso de revoluci6n agraria a comunismo. Con la ayu
da de variables causales - que se refieren a la fuerza de la burguesfa en 
relaci6n a la de los terratenientes y a los tipos de relaci6n entre comunidades 
agrarias y terratenientes- MOORE explica c6mo un grupo concreto de pais~s 
toma una de las tres vias que conducen a la modernizaci6n. El autor exarru
na dos o tres paises en cada una de las t res vfas. Compara los casos Y usa las 
diferencias entre ellos para eliminar argumentos causales alternativos posi
bles. Esto le permite desarrollar un argumento causal comun para todos los 
casos que toman una via de evoluci6n h acia la modernidad. Otro ejemplo del 
uso de este metodo es el que presenta Marvin HARRIS en el libro Cannibals 
and Kings: The Origins of Cultures (1978). Estudia prohibiciones en el consu
mo de came en diferentes regiones del mundo. La explicaci6n que cada etnia 
estudiada da para justificar el tabu: de no comer determinado tipo de came 
es diferente. Se basa en un sistema de creencias especffico particular de cada 
cultura. El autor, sin embargo, es capaz de demostrar queen todos los casos 
la emergencia de esas practicas es el resultado de crisis y presiones ecol6-
gicas. · 

El metodo mas importante para el analisis en la segunda estrategia com
parativa - la del estudfo ae variables- es el metodo estaqistico. Implica la 
nianipulaci6n conceptual (matem atica) de datos empfricos para descubrir 
relaciones entre variab1es. El cie ntifico/a social que utiliza este metodo <livi
d; el mundo en variables . La5-categorfas y valores de esas variables represen
tan agregados de perso~as (u ()_tr~s unidades de analisis)_ £On atributos simi
lares o identicos. Las variables utilizadas en el analisis causal pueden ser de 
ratiO,l.ntervalo, ordinales o n;hia~a~s-variables de.ratio, como la ~dad, 
tie7len un valor cero' re 3..l y iiii~r-Va1o' conocido entre categorfas de valores . 
L~~~bles-4_«.::m~hihlo...~filambien i,in intervalo conocido p ero no tie
nen un valor cero real.a ~_variables Qrdinales poseen ~ategorias orde~adas, 
p~o efi.nte01:alo...o la Clis!an.fia p.~~i;-isa ep._ que los atributos difieren es des
conocido. Las categorlas de variables nominales no pueden ser puestas por 
~~den. E.stahi.s"Ci.Vil (soltero ca5ado, divorciado. y viudo) o raza son ejemplos .. ""'=.·---·--- - . --~ ! . - - ·. 
de variables nominales. 

-El metodo estadfstico soluciona el problema del control de variables irre
levantes usando correlaciones parciales. Se trata de estimar la cantidad de 
covarianza emre variables que se supone que estan relacionadas. Si X .es la 
causa de Y, debe haber alglin tipo de covarianza o al menos de correlaci6n 
entre las dos variables. Por ejemplo, si valores altos de X causan valores altos 
de Y, valores medios de X seguramente causan valores medias de Y, Y valo-

/ 
i' 8 Riqueza es un ejemplo de un intervalo variable p orque aunque puede tener el valor cero, no 

1 es un cero-·r eal. La riqueza puede tener incluso m1meros negativos en el caso de personas que 
"- estan endeudadas. ----
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res bajos de X causan valores bajos de Y El efecto de x e y t bl . . . · n es a ece una 
c?vananza pos1t1va entre X e Y. La varianza de X esta coordinada con la va-
nan~a de X, por eso covarian. La covarianza de X e Y puede ser observada 

0 
med1da de manera empfrica. Sin embargo, no podemos observar el efecto 
causa: 9-ue puede ha~er creado la covarianza. La causalidad es un concepto 
metafis1co. L~ covananza puede ser creada por el efecto hipotetico de x en 
Y, pero. tamb1en puede ser el resultado de un efecto de Y sobre x. Puede ser 
produc1da por una tercera variable interviniente que es causa de x e y · _ 
cluso cuando ni X ni Y son causa una de la otra. Si incrementos en una't: 
cera variable Z causan incrementos en X y tambien causan focrementos en y 
hay c<:'varianza p~sitiva entre X e Y. Debido a esa posibilidad, a veces Ia co
rrelac16n (o covananza) no conlleva causalidad. 
. A~n~~:_l_a covarianz.a no es suficiente para inferir la existencia de causa

h?_<liI, tampoco se puede inferir causalidad sin la existencia de la covarianza. 
~.1 u~a teoria pr~dice que X es causa de Y, y no encontramos ninguna evi
aencia. de covan anza entre X e Y, entonces la teorfa n o se confirma. Si la 
a~enc1a de covarianza se repite en circunstancias diferentes y/o con medidas 
diferentes de X e Y, se puede dudar de forma considerable de la validez de la 
teoria. La teoria, sin embargo, no se rechaza. No es apropiado en estadfstica 
c~mcluir que ~a hip6tesis es nula (X e Y no estan relacionadas). Las observa
c10!"1es empf:icas realizadas no son nunca suficientes para rechazar la hip6-
tes1s. Hay aun otra raz6n para tener cautela sabre las conclusiones cuando 
no s~ encuentra covarianza entre X e Y. Es posible que la relaci6n este es
condida o enmascarada por otra variable o variables que estan correlaciona
das con X y son tambien una causa de Y. Si se examina s6lo la relaci6n biva
riada entre X e Y -si no se controla la variable problematica- es un en-or 
concluir que no hay asociaci6n entre Xe Y. Esta posibilidad se denom ina 
"supresi6n estadfst ica". 

Qtra_ P.~!.\:>_i.lida9 es que la covari'!nza entr~_x-~_y sea ~w...uria. Para en
c?~traz.: c:ovarianza espuria s~ de_lz,,e_controlar la variable qu~pueq~ ser.espu
na:-se conti:olan variables que son anteriores a X e. Y en una secuencia tem
P<;>ral, o vanables que de una manera te6rica se cree qu e pueden ser causa 
de X e Y. Se deben mantener constantes los efectos de las posibles variables 
es_purias.~ El_ resultado mas frecuente de controlar las variables que pueden 
se~ espunas es que la asociaci6n bivariada original se reduce, pero no se eli-
1y,i..na. El fat:tor de espuridad es una cuesti6n de grado y no una cuesti6n de 
t~do o -~ad~. Es nec~sario inferir si el efecto causal existe o no, pero tam-
01en estimar la med1da y-fuerza de ese efecto. Una ausenci~ de control de 

_ 
9 Por ejemplo, si se q~iere in~estigar la r elaci6n entre racismo y nivel de educaci6n en Espa

na: se debe ~ontrolar la mfluen~ia de la edad porque las generaciones mas j6venes han recibido 
mas educac16n que las generac1ones de mas edad. Esto puede hacerse dividiendo la muestra en 
varios grupos de edad diferentes y obseivando las correlaciones entre participaci6n y educaci6n 
de forma separada para cada gn1po de edad. 
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les espurias produce estimaciones sesgadas de medidas y efectos. Lo 
l!'lDa1 es que se produzcan sobreestimaciones. La regresi6n mwtiple es el 

metodo mas usado para realizar el control estadistico. Es un sistema venta
joso cuando la variable de control tiene categorias diferentes, se refiere a 
muches valores, o cuando se desea un control simultaneo de varias varia
bles. 

El metodo estadistico es una aproximaci6n del metodo experimental. Po
see sus func1onesT6g1cas eseiida.J.es, pero no es perfecto porque no puede so-
1Uc10nar ae· torrna "tan eficiente el problema del control. Es 'dificif controlar 
totasTas ·variables'-indepenclle12tes existentes; solo sueli ser posible GOnJrolar 
las vanables que se piensa que pueden tener alguna influencia en la variable 

......___. ·-· -·--.- ·-~ -"" .. ,, depenmente. El invest.,i,gagori a punc_a~pu_ede estar seguro qµ_e_su_s_gi::;y.p,ps son 
igilliles en fodos los aspectos. Es instructivo especificar los caminos en los 
qtre Iainvesi'igaci6n experiTI;ental y no experimental se diferencia en lo que 
se refiere al contr_oJ Los diseiios experimentales consiguen el control desea-

~ ---- - - -- - - . do sobre otras variables asignanaoae forma aleatoria elementos a los grupos 
e~!ll""ellta[i,~e co:itr<;L La aleatoriedad s_~g~a para hac~r equiv~~nte,s en 
todas las variables o caracteristicas esos dos grupos antes de realizar el expe
rimento so0re -X. El/la experimentador no necesita anticipar de forma te6ri
cay medir0tras variables que pueden ser espurias. Solo tiene que fijarse en 
la variable independiente y en la variable dependiente. La aleatoriedad se 
hace cargo de las otras variables. La investigaci6n no experimental se apoya 
en el analisis causal porque este eS"necesario para anticipar y medir todas las 
variables q~e pued~n ser espurias. Si no son especificadas de forma te6rica 
con aiiterionaad no son medidas y si no son medidas no pueden ser contro
raaas. La investigaci6n no experimental requiere un plan de trabajo mas es-
tricto para conseguir inferencias causales validas. ' 

- ,gimetOdo comparative es igual ~aj_m~todo estadis_.!ico e):l todQs sus i!$pec
to~ excepto en uno. El ml_m~ro_de casos es demasiado pequefio p.ar:a per;mitir 
un control sist,!.1!1~ti,££~i].~ando cprrelaciones~Ra,rciaks.10 En el metodo 
comparativo el efecto de variables externas se controla seleccionando y com
parand:o c asos en los cuales no existe covananza entre las variables de con
trol y las variables dependiente,s. Esto no disminuye la eficiencia del m €todo. 
'Cn allarlSls compirativo - intensivo= de pocos casos puede ser mas efectivo 
queun anailsls supemcfal -de muches cases. El metodo _comparative es supe
ri,gr ~ metoao estadistico eri varies aspes:tos."En ~p.~~gar, el metodo es
tadistico no es combinatoric, cada condici6n sf! examina individualmeule 0 

di'manera troceada. Sin embargo el analisis causal casi siempre impiica el 
eSfudio de causas multiples. No se puede tener en cuenta solo una X; se debe 

~ -
10 No existe una linea divisoria clara entre el metodo estad{stico y el comparativo. La diferen

cia depende de! numero de casos que se tienen enc ue nta en el anillisis. En investigaciones con 
un numero intermedio de casos, puede ser apropiada una combinaci6n de! metodo estadistico y 
el metodo comparativo (LUPHART 1971: 684 ). 
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analizar de forma simultanea multiples X (X1, X2 , X
3

, et.: 
mar que X causa Yo que X es la causa de Y. Es mas apr .... "'¢.:ld.1 decir que X 
cs una causa de Y. Es imposible especificar y medir todas las ca.us.as de Y. Se 
deben presuponer las causas que son omitidas del ana.Iisis.. 

L~resencia de causalidad multiple requiere la estimac~ a simultanea de 
los eectos de·roaasiasxsoore-Y:- No se puede estimar 1os cfecios de cada X 
~do s6lo una pareja de X Y a· la -vez. En investigaci(Jn l! ·tt-xp:::: uucntal 
~·k um iables-independientes estarr-siempre correlacionadas coo .a!guna otra 

en grados diferentes. Si se analiza cada pareja de X e Y de forma srpara<la 
de las otras variables independientes la estimaci6n es sesgada. Re~ es
purias entre X e Y pueden ser confundidas con efectos causales. ~· efectos 
causales validos pueden ser subestimados, e incluso perdidos de forma enre
ra debido a un efecto de supresi6n. La existencia de causas inter-correlacio
nadas es un problema basico para hacer inferencias causales utilizando el me
todo estadistico. El examen de un numero alto de interacciones estadisticas 
en estudios de variables es complicado debido a la colinealidad y los grades 
de libertad reducidos. Este problema se intensifica en investigaci6n compa
rativa deride el numero de cases importantes es pequeiio. Un examen de 
combinaciones diferentes de siete precondiciones, por ejemplo, requiere un 
analisis estadistico de mas de cien terminos de interacci6n. 

~n. segu:gdo..l.ug;u:,,,.~l :ipetodo com_paraJb'o pn~du~e e?'pl!c~ciones g}le cu
bren cada instancia s ingular de un fen6meno. Puede contener explicaciones 
de Ias partlCulariclacies Cfeliiioo mas CaSo'S aesviados. El metodo comparati
ve ilumina de forma automatica estas irregu]aridades y requiere del investi
gador/a que proponga explicaciones. Es mas consistente con el objetivo de 
interpretar casos especfficos. Esta caracteristica lo hace util en la tarea de 
construir teorias nuevas y sintetizar teorias ya existentes. 

En tercer lugar, el metodo comparative no requiere del investigador/a 
que posea una muestra o15lemaa a partir de una pObiaciOiipartiCwar. Las 
fi.:OR't"'"eras®::un_~~en 'comp.arativo 1as- sueie -determin ar el inves tlgador/a. 
No hay restricciones o limitaciones-determinadas por la arbitrariedad de la 
poblaci6n definida (o en bastantes casos no definida). El metodo comparati
ve fuerza al investigador/a a familiarizarse con los cases importantes del 
analisis. Para hacer comparaciones significativas de casos como un todo, se 
debe examinar cada caso de forma directa y compararlo con otros casos im
portantes. El metodo estadistico requiere que se desagreguen casos en varia
bles y que se examinen relaciones entre esas variables; no que se realice un 
examen directo de diferencias y similitudes entre casos considerados como 
configuraciones de caracteristicas. 

El metodo comparative es una consecuencia directa de los intereses y ob
jetivos quea1stinguen-a los/asc1entificos sociaies que Utiifzan la estrategia del 
anruisis cfe casos. Esos intereses ol5Tigan a disefiar estudios con ~Un. nfunero 
deihasiado pequeiio de cases para poder aplicar una tecnica estadistica de 
comparaci6n. Un objetivo comun en el metodo de analisis de cases es inter-
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pretar sucesos hist6ricos significativos. Estos suelen requerir explicacion:s 
combinadas, complejas, que son dificiles de probar de una manera cons1s· 
tente utilizando el metodo estadfstico. Cuando los argum~ntos c:iu~ales son de 
tipo combinatorio no es el nfunero de casos sino su van edad hm1tada la que 
impone constricci~nes. En un estudio comparativo, un nfuner? peq':1efio de 
casos puede conducir a generalizaciones empfricas.11 Cuando un mvest1gador/a 
social analiza sucesos hist6ricos suele seleccionar valores extremos de una 
variable dependiente general (por ejemplo, revoluci~n social como valor ex
tremo en una medida de d isturbio social) para estudiar casos. Esto reduce el 
numero de casos que son importantes. 

El metodo comparativo es cuali!a!ivamente diferente del meto<lo estadfs-
t ic; y esta disefiado de forma precisa para el tipo de ~regtu:itas en que l~s~as 
irl.vestigadores soc_!ales su elen estar interesados. El/la mvest1g~d?~- que utihza 
erin etodo comparatiVO ademas de ohtener ventaja de SUS pos1h1hdades debe 
reconocer sus limitaciones. Los .problemas principales que tiene el m etodo 
coi:nparativo son: (a) qn.ichas variables, y (b) un numero.pequefio de casos.'.

2 

Esos dos problemas suelen estar iriterrelacionados. El pnn_iero, la gran ?ant1-
dad de variables, es comlin a las Ciencias Sociales con mdependenc1a del 
m etodo analftico que se aplique. E.l segt111do, el numero pequefio_de casos, es 
propio del metodo comparativo y hace que el pr?blema de ana11zar muchas 
variables sea alin mas diffcil de solucionar. 

Hay diversos m etodos que se u t ilizan para minimiza~ esos dos p.roble· 
m as. Se pueden dividir en cuatro categorias. Las dos pnmeras conc1emen 
al problema de una N pequefia, mientras que la tercera ~ la cuarta se ce1?
tran en el problema de muchas variables. Un m etodo es incrementar el nu
mero de casos tanto como sea posible. Cualquier expansi6n de la muestra 
m ejora las posibilidades de conseguir control. 13 El analisis comparativo 
progresa gracias a esfuerzos realizados por innovaciones c:iue crean vocab~
lario, es decir, conceptos basicos aplicables de fonna u~1ver~~· Este real~
n eamiento de variables en terminos comparativos p ernute util1zar en anah
sis cornp arativo casos antes inaccesibles. Adem~s ·de la P.o~i?ilidad de 
ampliar el analisis de form.a geografica, existe tamb1en la pos1b~da~ de ~x
tenderlo de forma longitugµial, a traves de la historia (cross-htstoncal) H~
cluyendo tantos casos hist6ricos como sea posible. La pronie~a d~ descubnr 
}eyes universales a traves de comparaciones globales y long~tudmales, es lo 
que hizo que en el siglo pasado E dward A. FREEMAN expus1ese ~l metodo 

11 Un ejemplo de la eficiencia del m~tndn c.nmparativo es el_ libro de "!heda SJ<OC1'._0L, _States 
and Social Revolut ions: A Comparative A11alysis of France, Russia, and Chma (1979). El ~umero 
de casos es tan r estringido que la autora se ve constrenida a util~zar e~ me~?do compar~t1v~. 

12 John P. FRENDREIS {1983) destaca otros problemas de la mvesugac1on comparat1v~. co~
p arabilidad a traves de culturas, limitaciones en la generalizaci6n de las resultados de la mvesti-
gaci6n y dificultades para encontrar casos comparabl~s. _ . 

13 A menos que se invcstiguen todos los casos pos1bles, s1empre ex1ste el pi:oblema de la re-
presentatividad de una m uestra limitada en el universo total de casos {L.11PffART 1971: 685). 
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cornparativo. 14 Recomienda la u tilidad de extender el analisis comparat· 
de ~orma geografica e hist6rica. Sin embargo, la est rategin tiene dos lh~i~ 
tac10nes: el caracter fragmental de parte de la informaci6n, incluso d l 
del pasado reciente, y las distorsiones impuestas por la his toda. Rstos ;ro~ 
blema son a veces in-emediables. 

Un segtmdo metodo suele ser el reducir el numero de variables 1'H 1•l andli
sis. S~ la rnu estra de c~sos no puede ser inerernentada, quiztlfl t:!l poadbk 
co~bmar dos o ma~ van~bl:s que expresen una caracteristica si111lh11 y etJ11 

vertirlas en una variable umca. Se reduce el numero de casillas d1t lu 11 111.1111 
que representan una relaci6n, y se incrernenta de forma parnlela el 11ui11111 n 
~e ca~os de cada. ~asilla. Este procedin~ento tiene la desventaja de c=iuc· ~I/hi 
mvest.igador sacnfica una parte de la informaci6n de la que dispone. 

Un -~~_Ecer_ metodo posible es centrar el analisis cnmparativo en casos cm11 
p_aratiles. l;.n;_~1 preseI_?-te contexto "comparable" significa similar en un m1nw 
ro alto de caracterfsticas (variables) importantes que son tratadas c c:HTltl 

constantes. Este tipo de casos comparables ofrece buenas oportunidaclc::. 
para la aplicaci6n del m etodo comparativo, ya que permite establecer rcla
ciones entre pocas variables mientras se con trolan otras. Aunque el n(1mero 
total de variables no puede ser reducido, si se usan casos comparables -en 
los que varias variables son constantes- se puede reducir el numero de va
riables operativas. Eso perrnite estudiar relaciones en situaciones controla
das sin el problema de la carencia de casos suficientes. Hay maneras diver
sas de hacerlo. La primera es mediante el sistema d e escoger areas de 
estudio homogeneas. Las caracteristicas de grupo que tienden a tener en co
~U.n estas areas pueden usarse como controles. 15 Este metodo, sin embargo, 
tle?e un problerna. P.on_e enfasis en lo que puede ser una particularidad espe
cffica de un grupo hm1tado de casos; tendencia opuesta a la unlversalidad 
que es lo que un estudio comparativo debe buscar (HITCHNER y LEVINE 1967: 
7-8). Una manera altemativa de maximizar la comparabilidad consiste en 
analizar un solo caso de forrna diacr6nica; se compara la misma unidad en 
tiempos diferentes.16 La comparabilidad p uede ser mejorada tambien cen-

14 FREEMAN en Comparative Polit ics, publicado en 1873, afirrna que el metodo comparativo es 
«el mayor logro intelectual» de su tie mpo. Asegura que ese metodo perrni te formular «analog(as 
e_ntre instituciones po!fticas de tiempos y pafses remotos unos de otros». Las polfticas compara
tiVas pueden descubnr «Un mundo en el cual tiempos, Jenguas y naciones que antes paredan 
polos apartados, ahora, encontrando cada uno su propio lugar, puedan tambien encontrar su 
propia relaci6n con cada uno deJos demas .. (1873: 1, 19 y 302). 

" John D. MARTZ afirma que Am~rica Latina es el ejemplo de un area que ofrece la posibili
dad de Wla comparaci6n fructffera intra-area ( 1966: 57). 

16 Un buen ejemplo de analisis comparativo diacr6nico es el estudio de Charles E. FRYE sobre 
re~aciones empfricas entre sistemas de partidos, sistemas de grupos de interes y estabilidad po
lfuca en ~emania ?ajo las republicas de Weimar y Bonn. FRYE argumenta que «para estudiar 
estas r elac1ones Weimar y Bonn son un caso muy bueno (hablando de fornia estricta, dos casos) 
porque hay mas constantes y menos variables que en la mayorfa de los estudios de naciones v 
las diferencias pueden ser mas agudas» (1965: 637). ' · 
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trandose en companlClones dentro de un mismo pais en vez. de entre varios 
pafses. El anfllis ls coinparativo dentro de un misrno pa_fs . puede ~provechar 
caracterfsticas slrnllares que sirven como controles. El s1stem~ mas usado es 
el de identificnr l'.\reas diferentes en cada pais. Pueden scr dehneadas por ca
racterfsticas sociol6gicas. Es de esta manera como Juan J . LINZ Y A.mando de 
MIGUEL, por ejcmplo, identifican «ocho Espafias" 0 9??)· o _Robert D. PUT
NAM en su libro Malcing Democracy Work: Civic Traditions in Modem Italy 
(1993) utiliza seis regiones italianas (tres en el norte'. \Ina en el cen~o Y dos 
en el sur) para explorar cuestiones sobre sociedad civil. Una ventaJa que se 
obtiene al realizar este proceso es que la homogeneidad de cada una de las 
ocho Espafi.as de Linz, 0 de las seis rcgiones italianas exarninadas por 
PUTNAM, es mayor que la de Espaiia o Italia tomadas c?mo un todo. , . . 

El cuarto metodo es restringir el andlisis a las vanables clave. El ana.].i~1s 
comp~rativo p_uede e'litarve.rse sobrepasado por up. ntimero.elevado de_ varia
ble~ Y. perder la posibilidad de descubrir relacio~es contro~adas ~al1z~do 
s6lo las variables clave y omitiendo las que son de importanc1a marginal. 

El uso de un tipo de herromientas metodol6gicas u ?tro depende de la 
naturaleza de la reaUdad social y de la manera mas efectiva de ganar acceso 
a esa realidad. En ciencias sociales .existe una disputa entre cientificos/as so
ciales que utllizan m~todos cualitativos de analisis, y los/as que i:refieren 
metodos cuantitativos.18 Los estudios cuantitativos son mas prec1sos, ex
plfcitos y prede terminados. Asurnen que las. variables r~levai:i-tes de un 
caso pueden ser identificadas y su validez med1da. La atenc16n d_rrecta a ~a
riables permite discriminar, facilita un analisis conciso. y un~ meJor maneJa
bilidad de Jos datos. Los estudios cualitativos asumen prev1amente menos 
hechos; y no estan interesados en que variables son mas i~p?rtantes. Son 
mas abiertos y sensibles al contexto que los estudios cuantltat1vo~. ~as per
sonas no son sujetos pasivos; muchas veces son esas perso~as las ~ru~as que 
pueden entender un fen6meno social. Por ello, los estud1os ci_ial1tat1vos se 
basan en explicaciones y juicios de los participantes.19 El confhcto entre los 

11 . No es accidental que las aplicaciones m{is fiuctffe ras del metodo co.mparativo s~ encuen
tren en la investigaci6n antropol6gica. En las sociedades primitivas el numero de vanab!es no 
es tan grande como en las sociedades avanzad.as, y los factores relevantes pueden ser analtzados 
de rnanera rn{is facil» (LIJPHART 1971: 690) . . 

1s La disputa entre cuantitativo y cuahtativo se registra de forma especial e~ _el <;;onflict~ ~as1 
irreconciliable entre las asunciones de los paradigmas positivista e interpretat1vista. 'En. ~p1ru6n 
de Ernest R. HousE, los dos paradigma.s son adecuados s6lo en algunos fa~tores. ~ tr~di:16n po
sitivista es con:ecta cuando expresa que hay tendencias causales en la vida social e ms1ste que 
esas tendencias pueden ser opacas en re!aci6n a la comprensi6n espontmea de los agentes. La 
tradici6n interpretativista, por otro lado, es co1Tecta cuando apunta que las Ciencias Sociales tie
nen que ver con realidades preinterpretadas que se entienden. a traves de c~n~ptos (1994: .t 7?. 

1• .Las diferencias entre los dos m etodos aparecen corno d1cotomfas: objetivo versus subJetl
vo, fijo versus emergente, £actor versus valor, explicaci6n versus comprensi6n, e individu~lidad 
versus multiplicidad. Concebidas de esta rnanera, las dos aproximaciones no son compatibles• 
(HOUSE 1994: 16) . 
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dos rnetodos refleja una fijaci6n en la m etodologfa que se ent' d I 
f . ien e que es e 
actor mas 1rnportante de Ia investigaci6n social. 20 La ciencia social se con ·_ 

be mas como una act~vidad metodol6gica que intelectual. Cuando rnetod~~ 
concretos se revelan madecuados la reacci6n suele ser inventar rnetodos 
nuevos.21 

L~ ciencia social comparativa es ademas un marco ideal para analizar 
cues~10nes meto~ol6gicas. L_~ diferencia entre cualitativo y cuantitativo - tan 
rnaruda en las C1encias Sociale~esapatente. En opini6n -de RAGIN ese "cis
m~ es mas imp.or~an_te en las Ciencia-s Sociales comparativas que en cual
qu1er otra subd1sc1plma. Una raz6n es que la tradici6n cualitativa es domi
nante. Los/as investigadores cualitativos tienden a a nalizar los casos de 
form~ gl?bal, es decir. comparan casos entre ellos. Los/as investigadores 
cuantitativos, en camb10, analizan los casos en terminos de variables. Los 
c_a~S~On C~~~id_:_ra~o~ COffiO C<?mbinaciones de Caracteristicas; son real
n;ie_i:te construcciones. La tendencia es expandir las cuestiones de investiga
c16n de manera que sean mas amplias y entonces relevantes para muchos 
parses, o bien la investigaci6n a unos pocos casos significativos.22 Los es
tuaios entre paises tienden a veces a ser vagos y abstractos, y Ios estudios 
de caso tratan cada caso de rnanera separada y plantean cuestiones dife
rentes. 

Los/as cientificos sociales aplican de forma rutinaria tecnicas estadisticas 
multlvariantes a cualquier cuesti6n que contenga un numero de da tos sufi
ciente. El objetivo de poder utilizar esas tecnicas influencia la manera como 
se d:finen las preguntas. 23 En vez de preguntar sobre tipos de fen6meno re
duc1dos (revueltas nacionalistas, por ejemplo), los/as cientfficos sociales 
tie~den a reformular sus preguntas de manera que sirvan para analizar cate
go:nas glob~les (pregunt~s sobre variaci6n en los niveles de inestabilidad po
litica, por e1emplo). El s1stema d~ es~i!dio de variables permite la utilizaci6n 
d~e:ram_ientas. cuantitat~vas. Con frecuencia la riiuestra de datos entre paf
ses _que es acces1b~e es pequefia de tamafto y constrifte el amilisis. Otro pro
blema es _3.~~no s~empre paises dif~rentes son comparables. Para satisfacer 
l~~~noa_s, de las tecnicas estadfsticas a veces se rompe la conexi6n entre 
la mvestigac10n de facto y el planteamiento te6rico-substantivo que motiva la 
investigaci6n. 

.
1
• ~m~st R. HousE afirrna que «todos los metodos de investigaci6n son herramientas de tra

baJ~1 d1ar1a~. La metodologfa ~s importante, pero no es sustituto de! contenido» (1994: 20). 
Se depn de lado cuestion'es de contenido y valor p ara enfatizar la metodologfa ( H OUSE 

1994: 20). 

• 
11 

Por ejemplo, hay bastantes estudios de paises (cross-national) sobre disturbios sociales que 
tlenen en cuenta gran cantidad de pafses. Hay tambien estudios de caso de pafses que experi
mentan una revoluci6n social y que se ven obligados a tener en cuenta pocos casos. 

23 H~y u~ tradici6? .larga en las Ciencias Sociales de preferencia por cuestiones grandes y 
generahzac1ones emp1n cas comparables. Asf se fornenta la reformulaci6n de preguntas d e 
acuerdo con las demandas de las tecnicas estadisticas (RAGIN l 991: vii). 
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· . · a as al mismo tiempo no sue-Los/as invest1gadores que estudian pocos c 5 

1 
. t , son 

len tener esos problemas. Esos estudios, por su natura ~za 1~ nn_seca, ue 
sensibles a la complejidad y especificidad hist6rica. Las mvlest1gac1t~nes qde 

fi oblematico que as cues 10nes incluyen casos especf cos no encuentran pr , . El ·T · s de 
tipo politico v social esten conectadas con sucesos empin~os. ~~adisi son 
caso sin embargo, presenta el problema de reconocer qalu~ os res~a osnci·a 

' · t er izar con u ecue especificos para pocos casos. Cuando se inten a gen l' 
los/as investigadores utilizan casos favoritos para dar forma a sus genera iza-

ciones. 

3 

Casos y variables 

En el capitulo anterior se presenta el metodo comparativo y el metodo estadfs
tico que son Ios m as importantes de las dos estr ategias comparativas. En las 
paginas que siguen se puede ver c6mo el andlisis de casos y el de variables sue
len aparecer siempre como dicotom ias: cualitativo versus cuantitativo, com
prensi6n global del objeto de estudio versus comprensi6n del objeto de estu
dio como una construcci6n de caracterfsticas, tendencia a r estringir el area 
de invest igaci6n versus tendencia a expandir el area de investigaci6n. Esta 
dualidad esta en la esencia del analisis comparativo donde se concentra una 
gran cantidad de estudios que analizan pocos o muchos casos, y una cantidad 
pequefia de estudios que comparan un rnimero intermedio de casos entre si. 
En el presente capftulo se analizan las presiones que fuerzan que en los dise
fios de investigaci6n la muestra sea de un tam afio o muy pequefio o tan gran
de como sea posible, creandose asf una subdisciplina dual. Se rompe esta 
dualidad aprovechando que las diferencias entre la estrategia de analisis de 
casos y la del analisis de variables aunque son irreductibles son tambien com
plementarias. Cada estrategia resuelve problemas dejados irresolutos por la 
otra, y por lo tanto, cada una puede ayudar positivamente a la otra. Se plan
tea la posibilidad de utilizar estrategias combinadas aplicando a la vez las dos 
estra tegias del analisis comparativo a un problema especillco. De esta manera 
se proporciona una base rnetodol6gica para superar los sesgos te6ricos inhe
rentes en cada uno de los dos enfoques. En las dos aplicaciones mas frecuen
tes del analisis comparativo en las Ciencias Sociales: el andlisis hist6rico-com
parativo y el analisis comparativo entre pai:Ses (cross-national), con frecuencia 
se utilizan estrategias comparativas combinadas. 

Si se analizan las caracteristicas de las investigaciones comparativas reali
zadas en las diferentes rainas de °las Ciencias Sociales durante el cuarto de si
glo Ultimo se observa una pauta interesante. Se encu entran muchos estudios 
realizados usando m uestras de uno, dos o tres casos1• Hay pocos estudios que 
comparen muestras entre cinco y treinta casos. Pero a partir de cuaren ta o 
cincuenta casos el numero de estudios se incrementa casi de forma exponen-

1 Los estudios de un solo caso son comparativos implfcitamente. 
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