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Encuestas, Zhasta donde? 

ORLANDINA DE OLIVEIRA 

BRIGIDA GARCIA 

I. Introduccion 

En America Latina, las encuestas sociodemograficas son fuente de datos 
fundamentales en el estudio de niveles y tendencias, en especial de fecun- 
didad y migracion. El uso que se hace de esta fuente de informacion en 
el estudio de las caracteristicas de la poblacion total y de subpoblaciones, 
como la economicamente activa, es indiscutible. En varios paises de la 
region existen registros periodicos de informacion via encuestas de hogares 
sobre areas particulares como ocupaci6n-desocupacion, migraci6n, gastos e 
ingresos que permiten captar informacion mas amplia que la registrada 
en los censos de poblacion. Ademas, hay que poner de relieve las posi- 
bilidades que ofrecen los datos de encuesta para la construccion de mo- 
delos estadisticos que buscan detectar la importancia relativa de los mu'l- 
tiples factores condicionantes de las variables demogrnaficas. Esta fuente 
de informacion tambien ha sido utilizada en el analisis de las conse- 
cuencias de algunos procesos demograficos, como la migracion. 

La amplia presencia de las encuestas en los estudios sociodemograficos 
estimula la reflexion sobre muchas de las criticas que se hacen a esta 
fuente de informacion. En este trabajo discutiremos algunas de estas cri- 
ticas de caracter metodologico; resaltaremos las potencialidades y las limi- 
taciones de este instrumento de recoleccion de informacion y sei'nalaremos 
como la estrategia que se sigue en el analisis puede llevar a superar al- 
gunas de dichas limitaciones. 

Las encuestas que consideramos son instrumentos de recoleccion de 
informacion mediante la aplicacion de un cuestionario a una muestra 
aleatoria de individuos, o a individuos pertenecientes a la unidad mues- 
treada, que puede ser un hogar, empresa u otras organizaciones o insti- 
tuciones. Asi, es importante tener presente que la discusion que hacemos 
se centra en un tipo particular de instrumento que busca captar aspectos 
de la realidad analizada a traves de las verbalizaciones de los individuos. 
Casi siempre se trata de datos que se registran en una o dos visitas del 
entrevistador via la utilizacion de preguntas cerradas en su mayoria. 

* Tomado de PISPAL-EI Colegio de Mexico, 1986. 

[335] 
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336 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA 

Generalmente tambi6n se capta informaci6n5. para periodos.de referenda 
previamente definidos. La persona entrevistada informa sobre si misma y 
sobre los demas (esposa, madre, hijos, compa-neros de trabajo, segun el 
caso), o sobre las caracteristicas de la unidad muestreada quando esta, es 
distinta del individuo (caracteristicas del hogar, de la empresa, y otras). 

Las reflexiones que siguen tocan en una primera seccion el estudio 
de opiniones y actitudes via encuestas y la imposicion de un problema 
estructurado previamente por el investigador a traves de la aplicacion 
del cuestionario. De ahi pasamos a examinar la atomizacion de la realidad 
que algunos autores consideran inherente a la encuesta. Por uItimo, vere- 
mos las posibilidades que ofrecen datos recolectados en un momento en 
el tiempo para el estudio del cambio sociodemografico. 

No se trata de una revision exhaustiva de investigaciones; m's bien, 
tratamos de incorporar los cambios ocurridos en las uiltimas dos decadas 
en el uso de datos de encuesta en los estudios. sociodemograficos latino- 
.americanos. Dejamos de lado, por rebasar los objetivos de este trabajo, 
los estudios poblacionales elaborados por historiadores, antrop6logos y geo- 
grafos que en algunos casos siguieron una trayectoria teorica y empirica 
distinta a la de la investigacion demografica propiamente dicha. 

En terminos esquema.ticos, en Am6rica Latina el estudio de la realidad 
desde una perspectiva sociodemografica en los a-nos sesenta partio de mar- 
cos.teoricos en los que se enfatizaban explicaciones psicosociales y en los 
que se privilegiaban atributos individuales. Por ejemplo, en el estudio del 
proceso migratorio, una de las interrogantes fundamentales planteada sobre 
sus determinantes sostenia la necesidad de que se investigaran las motiva- 
ciones que tenian los individuos para desplazarse territorialmente; estas 
motivaciones eran en primera instancia utilizadas como explicacion de 
la movilidad espacial. En el analisis de la fecundidad, se hacia referencia 
a un conjun.to de aspectos tambien de car'acter psicosocial, que en teoria 
eran elementos determinnantes o que ejercian influencia importante sobre 
el comportamiento reproductivo. Las investigaciones que se lievaron a cabo 
bajo esta perspectiva utilizaban preferentemente la encuesta como instru- 
mento de recoleccion de datos. 

Al inicio de los anios setenta se inicia de. forma sistematica una revi- 
sion critica de los estudios de migracion.y fecundidad en la region en el 
seno de la Comision de Poblacion y Desarrollo de CLACSO (veanse las se- 
ries Migracion y Desarrollo y Reproduccion de la Poblacion y Desarro- 
llo) y el acento se lleva a lo social y a lo historico. Las nuevas perspectivas 
de analisis que rescatan planteamientos antiguos ,del pensamiento social, 
senalan la. relevancia de contar con elementos explicativos del, compor- 
tamiento sociodemografico relativos a la, situacion estructural en la que 
tal comportamiento se produce y a su especificidad historica. Dentro de 
dicha orientacion, la encuesta pierde su papel central ya que es una entre 
otras fuentes de informacion, pero se plantean. innovaciones en el uso 
de dicha tecnica, como veremos a lo largo de este texto. Queremos rei- 
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ENCUESTAS e HASTA DONDE? 337 

terar que los aspectos que se tratan soin puntos de partida para la discti- 
sion, en vez de problemas resueltos o que se puedan resolver en el corto 
plazo. 

II. Andlisis de actitudes y opiniones y la imposicion 
de una problemdtica 

El analisis de opiniones y actitudes a trav6s de encuestas es una prac- 
tica cuestionada en la investigacion social en general y en la sociodemo- 
grafica en particular. Se argumenta que dicha practica esta sustentada 
en la nocion -falsamente democratica- de que todo mundo tiene una 
opinion, y que estas opiniones, una vez verbalizadas, son equivalentes v 
acumulables. El sujeto entrevistado es concebido como un agente que ex- 
presa una opinion hacia un objeto externo, sin involucramiento idelo6- 
gico o afectivo alguno (Bourdieu, 1980; Thiollent, 1980). Tambien hax 
que considerar que quienes disenlan preguntas de opiniones o actitudes 
suponen que las respuestas son indicadores de accion, y asi se confunden 
las declaraciones de intencion con las probabilidades de accion (Buor- 
dieu, Chamboredon y Passeron, 1980). 

Aunada a los problemas anteriores esta la critica al cuestionario que 
impone una problematica estructurada, previamente construida, a los su- 
jetos investigados. Se sostiene que muchas encuestas basadas en muestras 
de toda la poblacion presuponen de esa manera la existencia de signifi- 
cados comunes a todos los sectores sociales (Bourdieu, 1980). 

Mluchas investigaciones sociodemograficas son terreno fertil para pro- 
fundizar en estas criticas. Preguntas sobre preferencias y deseos de fami- 
lias chicas y grandes y uso de anticonceptivos han estado tradicionalmenite 
presentes en muchas encuestas latinoamericanas de fecundidad. Asimismo, 
las actitudes del migrante frente al medio urbano, o sobre el sistema poli- 
tico imperante, han sido investigadas de manera frecuente a traves de 
encuestas, en busca de respuestas sobre radicalismo o integracion de los 
migrantes a la ciudad de destino. 

En el caso de los estudios de fecundidad se busca, a traves de las 
preguntas sobre preferencias o ideales de tamaiio de familia, explicar la 
conducta reproductiva actual y estimar el comportamiento futuro. De aqui 
que, en numerosas ocasiones en que las entrevistadas no responden a las 
preguntas en cuestion o remiten a lo que "Dios mande", se incluya en el 
cuestionario una interrogante adicional para lograr una respuesta especi- 
fica o numerica sobre el nu'mero de hijos deseados. Mediante este proceder 
metodologico se confunde la intencion con la accio6n, y se supone que 
existe un universo comu'n de referencia entre investigadores y entrevista- 
dos, donde los primeros imponen una problematica rnuchas veces ajena 
a la mente de los segundos. 

La imposicion de problematica tambien resulta clara en el caso de las 
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encuestas CAP (conocimiento, actitud y practica) de metodos anticoncep- 
tivos, que deben su nombre a una concepcion previamente estructurada 
del proceso de adopcion de dichos metodos, en la cual estos s6lo se acep- 
tan si se conocen y solo se practican si previamente se aceptan. 

Este esquema presenta la adopcion de la anticoncepcion como un pro- 
ceso estrictamente "racional"; supone que los aspectos de conocimiento, 
actitud y pr'actica son siempre susceptibles de aparecer separados en el 
tiempo, y excluye la posibilidad de que el orden del proceso se invierta, 
como seria el caso de una actitud que mas bien justificase una practica 
determinada. 

Los resultados de esta forma de razonar no son muy halagadores. 
Por ejemplo, en un trabajo disefnado para comprobar la secuencia men- 
cionada con los datos de las encuestas PECFAL-RURAL (Programa de En- 
cuestas Comparativas de Fecundidad Rural en America Latina) se Ilega 
a la conclusion de que, conforme a los datos captados, gran parte de las 
mujeres acepta los metodos sin conocerlos (Torrealba, 1974). En esta 
ocasion se trata de un problema que permea el disefio del cuestionario, 
pues entre las preguntas de conocimiento y actitud se encuentra una ex- 
plicacion de lo que son metodos anticonceptivos para las entrevistadas 
que afirman no conocerlos. De modo que muchas mujeres no conocedoras 
de un primer momento reciben la explicacion por parte de la entrevis- 
tadora y esta les pregunta en un instante subsecuente su opinion al res- 
pecto (Garcia, 1976). 

A pesar de las limitaciones sefnaladas, el an'alisis de opiniones y acti- 
tudes a traves de encuestas puede ofrecer resultados importantes, siempre 
que se este consciente del tipo de informacion que se maneja, como afir- 
ma Bourdieu (1980). Algunos trabajos que examinan todo el sistema de 
preguntas y respuestas que se refieren a estos temas en algunas encuestas 
de fecundidad han llegado a conclusiones importantes para este tipo de 
reflexion. Por ejemplo, Simmons (1973), despues de un exhaustivo anali- 
sis en busca de congruencias entre las respuestas a preferencias por fami- 
lias chicas o grandes en el programa PECFAL-RURAL, encuentra una gran 
ambigiledad en la contestacion de estas preguntas. Jimenez (1978) inter- 
preta esta incongruencia que se manifiesta en las opiniones sobre taman-os 
de familia real y como parte integrante del momento de la transicion 
demografica en que nos encontramos, que marca el inicio del descenso 
de la fecundidad. Pero estudios como los de Conning y Jong (1982), tam- 
bien referidos al programa PECFAL-RURAL, demuestran que para propor- 
ciones considerables de las mujeres de contextos rurales en America 
Latina, las apreciaciones que se obtienen sobre preferencias de tamafio de 
familia pueden carecer de significado. tste es un hallazgo importante 
que hace evidente la necesidad de recurrir a tecnicas antropologicas, cli- 
nicas y de entrevistas en profundidad para avanzar en este campo, como 
ha sido repetidamente senialado (Conning y Jong, 1982; Martins Rodri- 
guez y Berquo, 1982). 
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III. La atomizacio'n de la realidad social 

Otra critica a las encuestas que data de varias decadas se refiere al 
tipo de representacion de la sociedad -coleccion de individuos aislados- 
que le subyace. Por ejemplo, varios autores sostienen que los datos de 
encuesta, basados en muestras aleatorias simples, conducen a una vision 
atomizada y segmentada de la realidad, ya que rompen con las relaciones 
entre unidades de estudio (Galtung, 1967; Thiollent, 1980). Segu'n Thio- 
llent, por ser individualizante, la muestra aleatoria (simple) "hace dificil 
o casi imposible una adecuada aprehension de las estructuras, de los pro- 
cesos, de la desigualdad entre los elementos o de la complejidad de los 
canales de influencia" (paig. 45). 

Otro autor (Katz, 1979) proporciono de manera temprana elementos 
para profundizar en la critica de la atomizacion refiriendola a la forma 
de recolectar la informacion y al tipo de analisis de datos basado en 
encuestas, en vez de sefialar las limitaciones del muestreo. Para Katz, 
en la encuesta las interrelaciones entre los sujetos o entre las partes de la 
unidad estudiada son captadas de manera indirecta a traves de las verba- 
lizaciones del entrevistado, el cual es apenas uno de los agentes involu- 
crados en la relacion. Tambien sefnala este autor que los procesos psico- 
logicos y sociales en desarrollo entre unidades estudiadas no son captados, 
sino inferidos de los resultados estadisticos de los datos de las encuestas. 

Ahora bien, la vision atomizada de la sociedad puede ser contrarres- 
tada en parte a traves de la utilizacion de procedimientos muestrales 
que tomen en cuenta el contexto social de los individuos, como sugiere 
Galtung (1967). Esto puede lograrse con modificaciones al muestreo alea- 
torio simple como son los disenios por conglomerados, estratificados, por 
etapas muiltiples o los llamados muestreos de "bola de nieve". En este 
ultimo caso, se puede partir de los individuos o familias seleccionadas 
de fonna aleatoria y a traves de ellos ubicar otros individuos o familias 
que compartan con los primeros las caracteristicas que se quiere analizar. 
En los estudios de migracion se usa este procedimiento para ubicar en la 
ciudad, o en un mismo barrio, a individuos o familias que provienen 
de la misma comunidad de origen. Tambien a traves de los migrantes en 
la ciudad se pueden ubicar sus familiares o amigos en la comunidad de 
origen o se pueden ubi car localidades de expulsion que pasan a ser el cen- 
tro del estudio. 

No obstante, auin a traves del uso de algunas de estas tecnicas sub- 
siste parcialmente el problema de la atomizacion, pues a partir de la agre- 
gacion de datos individuales no siempre se puede analizar caracteristicas 
de grupos o relaciones entre sus miembros, como sugeria Katz (1979) y 
lo reafirman Van den Eeden y Huttner (1982) recientemente. En la 
opinion de estos uiltimos autores -la cual compartimos- tambien los 
intentos por superar esta limitacion a traves del llamado analisis contex- 
tual (Kendall y Lazarsfeld, 1950; y Lazarsfeld y Menzel, 1961) son valio- 
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sos, pei o no resuelven del todo la cuestion. Inicialmente, dicho anaIisis 
seialo6 la posibilidad de usar promedios de variables individuales como 
variables grupales, y despues se plante6 la alternativa de construir carac- 
teristicas grupales atribuibles de manera subsecuente a un miembro del 
grupo. 

En suma, creemos que el riesgo de la atomizacion de la realidad via 
la utilizaci6n de encuestas puede ser matizado o acentuado segun la orien- 
tacion te6rica general que se utiliza como referencia en el proceso de re- 
colecci6n o analisis de la informacion y seg'n al empleo que se hace 
de dichos datos. Si el investigador asume una actitud critica frente al 
instrumento de recoleccion de informacion, podra contrairrestar algulnas 
de sus restricciones. Veamos algunos initentos en esta direccion. 

A) Reconstruccion del contexto familiar en que se inserta 
el entrevistado 

Por lo que toca a las encuestas de migracion, muchas de las reali- 
zadas en lugares de inmigracion han incorporado preguntas a los indivi- 
duos migrantes sobre sus vinculos familiares o de amigos, tanto en las 
localidades de origen como de destino. Este tipo de informacion ha per- 
mitido situar la migraci6n en una cadena de interrelaciones, en vez de 
concebirla como un acto individual. La consideracion del contexto familiar 
en que se da la migraci6n ha contribuido tambien a matizar la imagen del 
migrante desarraigado sometido a desintegracion personal y anomia. En 
muchos casos se ha demostrado que gran parte de los migrantes Ilegan 
a casa de parientes o amigos, los cuales les proporcionan ayuda en ter- 
minos de casa, alimentacion, e incluso les ofrecen auxilio en la bu'squeda 
de trabajo (Balan, Browning y Jelin, 1973). 

En la investigacion sobre fecundidad tambien hay ejemplos importan- 
tes que buscan superar una vision atomizada de la realidad, basada en el 
an6lisis del comportamiento individual, a traves de la reconstruccion del 
contexto familiar en que este se encuentra inserto. Ya en 1959, en la fase 
del Caribe de las encuestas de fecundidad, se concibio el control del nu'- 
mero de hijos como un problema familiar en vez de individual. El enfasis 
estaba puesto en la presi6n de los hijos sobre los recursos de la familia, y 
esta era vista como un sistema interactivo que enfatizaba las relaciones 
entre los individuos, en vez de sus rasgos tomados de manera aislada 
(Hill, Stycos y Back, 1959). 

Conforme a esa concepcion, en las encuestas de Ptierto Rico se entre- 
visto a mujeres y hombres pertenecientes a familias de estratos pobres, y 
a cada uno se le pregunto, ademas de sus datos individuales, su opinion 
sobre procesos familiares como la comunicacion entre los esposos, la dis- 
tribucion interna de roles, etcetera. Este importante punto de partida no 
ha sido retomado en los programas comparativos de las encuestas de 
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fecundidad, pues en su caso siempre se ha entrevistado a mujeres con 
algLnas escasas referencias a las opiniones de las entrevistadas sobre los 
f)rocesos intra-familiares (Garcia y Figueroa, 1974). Los esfuerzos en este 
caso se han encaminado en otra direccion, pues se ha intentado mejorar 
cada vez ma's la informacion referente a los procesos productivos en los 
que la entrevistada y su conyuge participan. Y, en el reciente programa 
de la Encuesta Mundial de Fecundidad, se incluyo un "cuestionario de 
comunidad" en el cual se recolecto informacion sobre los servicios exis- 
tentes (educacion, salud, etcetera) en las localidades en qtie se hicieron 
las entrevistas. 

B) Vinculacion enitre individuo, familia y estruct2ura pioductiva 

Otros intentos por superar la vision atomizada de la realidad que se 
deriva del anailisis de los fenomenos demograficos basado en datos indivi- 
duales, se origino al otorgar un mayor enfasis a los condicionantes ma- 
croestructurales y familiares del comportamiento individual. En los traba- 
jos pioneros en este sentido, el planteo central era que el comportamiento 
sociodemograifico individual y familiar estaba condicionado a la estrategia 
de sobrevivencia economica que impone la insercion del jefe del hogar 
en la estructura p)roductiva (vease por ejemplo, Duquie y Pastrana, 1973). 

Esta linea de investigacion ha representado un avarice exi la ruedida 
en que se busca enmarcar al individuo en el contexto familiar y a las 
familias en el contexto social (vease Torrado, 1981, para una elaboracion 
teorica en este sentido). Sin embargo, los esfuerzos en esta direccion, al 
tener que basarse la mayoria de las veces exclusivamente en encuestas 
de individuos ui hogares realizadas con otros propositos, enfrentan el peli- 
gro de tener que inferir en vez de analizar el proceso a traves del cual 
la dinamica economico-social condiciona el comportamiento sociodemogra- 
fico. En ocasiones se presupone una relacion mecanica entre la insercion 
del jefe del hogar en la estructura productiva y el comportamiento socio- 
demografico (por ejemplo: los trabajadores por cuenta propia tienen mas 
hijos, porquie los necesitan como fiierza de trabajo en su predio o empresa 
l)articular). Tambien, a veces se supone que a cada insercion en la es- 
tructura productiva corresponde uni conjunto de elementos valorativos que 
inciden sobre la conducta reproduictiva. 

Przeworski (1982), al analizar esta postura, seliala que los grupos o 
sectores sociales son vistos como fuentes de normas, actitudes o predispo- 
siciones de conducta, y se presupone una homogeneidad en el interior de 
cada sector. Como sostiene este autor, "si hemos de comprender el efecto 
que tiene la clase en el comportamiento demografico y economico de los 
intdividuos, debemos poder reconstruir la forma en que las condiciones 
objetivas estructuran las opciones posibles para las personas localizadas en 
las relaciones de produccion complejamente definidas. Ser tin trabajador 
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no significa 'compartir la norma' de tener cierta cantidad de Ibijos.. 
Ser un trabajador significa enfrentarse a una estructura particular de 
opciones, no haber optado" (pag. 86). 

Desde esta perspectiva, la estructura de opciones a que se enfrentan 
los individuos les son dadas a partir de sus condiciones reales de vida, 
pero el individuo tiene un margen de eleccion dentro de los limites fija- 
dos. Ademas, las familias y los individuos son vistos como agentes activos 
que en coyunturas especlficas pueden organizarse para enfrentar y trans- 
formar sus condiciones materiales de existencia, y no se parte de una 
uniformidad de conducta ni de un patron familiar homogeneo en el interior 
de un mismo grupo social. De esa manera, las propias caracteristicas socio- 
demograificas de las unidades domesticas y la dinmamica intra-familiar pue- 
den contribuir a fijar opciones diferenciales en el interior de un sector 
social. 

El enfasis en los multiples condicionantes del comportamiento socio- 
demografico, ubicados en diferentes niveles de jerarquizacion -clase, fa- 
milia, relaciones interpersonales- estimulo, en primer lugar, diseinos de 
anarlisis de datos de encuesta que utilizan los individuos y las familias 
como unidades de analisis. Posteriormente, los avances en la reflexion 
teorico-metodologica sobre la complejidad de los procesos sociodemogra'- 
ficos ha lLevado a diseinos de investigacion que utilizan diferentes fuentes 
de datos, y que incluyen unidades de analisis ubicadas en planos sociales 
mas inclusivos que lo individual y lo familiar, como veremos en el si- 
guiente apartado. 

Por ahora queremos recordar que, a traves de datos de encuesta, se 
puede estudiar tambien distintas unidades de analisis ubicadas en diferen- 
tes planos sociales. La unidad de muestreo no necesariamente tiene que 
restringirse a los individuos. Tambien una empresa, un grupo de interes 
u otras organizaciones o instituciones, pueden ser muestreados. Adem6as, es 
posible utilizar en una misma encuesta unidades de muestreo, de registro 
de informacion y de analisis distintas entre si. Por ejemplo, la unidad de 
muestreo puede ser la vivienda, la de registro de informacion los indivi- 
duos que habitan la vivienda, y la unidad de an6alisis el conjunto de 
individuos que en una vivienda forman una unidad domestica, esto es, 
que comparten actividades requeridas para la manutencion cotidiana del 
grupo (vease Berquo, s.f.; Garcia, Munioz y Oliveira, 1982 y 1982a). 
Aqui el problema reside en ver como, a partir de una unidad de regis- 
tro de la informacion, es posible reconstruir la unidad de analisis que es 
relevante sin caer en falacias o en inferencias inadecuadas. En el caso 
de una encuesta realizada dentro de una investigacion mas amplia por el 
CEBRAP (Berquo, s.f.) y de la Encuesta de Migracion y Estructura Ocu- 
pacional en la Ciudad de Mexico (Mufnoz, Oliveira y Stem, 1977; y 
Garcia, Mufioz y Oliveira, 1982) se contaba en el momento de aplicar 
el cuestionario con informacion sobre los individuos que compartian un 
presupuesto comu'n. En la encuesta del C.EBRAP se les llamaba familia prin- 
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cipal y tambien se recolectaba infonmacion para los otros miembros que 
habitaban la misma vivienda, pero que no compartian el mismo presu- 
puesto, y a estos se les liamaba familia secundaria. En el caso de la en- 
cuesta de la ciudad de Mexico, a los individuos que compartian un mismo 
presupuesto se les consideraba como parte de un hogar -unidad domes- 
tica. Si en una misma vivienda habitaban individuos con presupuestos 
distintos, cada uno era considerado por separado. 

Con estos ejemplos queremos ilustrar que para agregar individuos y 
formar unidades de analisis mas complejas se tiene que captar informacion 
que permita hacer esta agregacion. En el caso de las dos encuestas mei-i- 
cionadas fue posible, a partir de los individuos, estudiar unidades domes- 
ticas porque habia informacion sobre cierto tipo de relaciones entre ellos. 
Por ejemplo, relaciones presupuestales en lo que toca a la definicion de 
unidades de consumo, y relaciones de parentesco que permiten ver la com- 
posicion de parentesco de las unidades (vease tambien en este sentido, 
Margulis, Rendon y Pedrero, 1981, para el caso de una ciudad fronteriza 
mexicana). Sin embargo, otros aspectos de la dinamica intrafamiliar (toma 
de decisiones, estrategias individuales o familiares, etcetera) no pueden 
ser analizados a partir de estas fuentes porque no hay informacion que 
permita captarlas directamente. Si asi se hiciera, se correria el riesgo de 
reificar el colectivo imput'andole voluntades, intenciones, acciones o estra- 
tegias sin haberlas analizado. 

El peligro de las reificaciones nos lieva a sefialar la pertinencia de utilizar 
diferentes tecnicas de recoleccion de informacion en el estudio de una 
misma unidad de analisis. Queremos destacar la posibilidad de combinar 
encuestas y estudios en profundidad en el analisis de la unidad domestica 
y de los procesos demogriaficos que se gestan o se condicionan en su inte- 
rior. Ademas del analisis de los llamados aspectos de la realidad objetiva 
(caracteristicas economicas y sociodemograficas de los hogares y de sus 
miembros) hay que considerar el examen del significado que los individuos 
y familias pertenecientes a diferentes grupos sociales otorgan a su com- 
portamiento. Los estudios en profundidad de casos teoricamente relevan- 
tes nos pueden decir mucho sobre dimensiones menos aparentes de la 
realidad (dimensiones latentes) pero que tienen su propia naturaleza y 
especialidad (jelin, 1980). 

C) Combinacion de multiples niveles de andalisis 

El avance en la conceptualizacion de los procesos sociodemograficos, 
la reflexion critica sobre los estilos tradicionales de investigacion y las di- 
ficultades metodologicas que enfrentaron muchos estudios en los aiios se- 
tenta han dado sus frutos. Actualmente, muchos comparten la idea de que, 
para entender la dinamica demografica en el contexto de los procesos 
de transformacion de la realidad social de la cual ella es parte integrante, 
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se requiere de la combinacion de. multiples dimensiones y niveles de la 
problem'atica estudiada; esto exige la combinacion de diversas fuentes de 
datos -una de ellas la encuesta- y diferentes modalidades de investi- 
gacion.. 

.Cabe seiialar en este sentido la realizacion de varias investigaciones 
en la region (vease, por ejemplo, Berquo, s.f.; Lerner, 1974; Torres, 1982, 
entre otras). En ellas se incluyeron encuestas de individuos y hogares, 
pero tambien se recolecto informacion sobre otros niveles de la realidad 
social. Algunas incluyen diferentes 6reas de estudio y permiten analisis 
comparativos de situaciones estructurales disimiles y teoricamente relevan- 
tes -la investigacion del CEBRAP (vease Berquo, s.f.) es pionera en este 
sentido. Asimismo, en algunos de estos estudios se incluye el.ana6lisis ins- 
titucional a partir de entrevistas en profundidad y/o se. reconstruye. la 
dinaimica economica y demografica de las localidades estudiadas. 

Estos diversos intentos aun estan en proceso, y por ello no podemos 
discutir aqui sus avances y los obst'aculos que enfrentan. Sin embargo, 
quisieramos senialarlos como una alternativa abierta hacia la utilizacion 
innovadora de encuestas en el analisis sociodemografico.. 

Por ahora, lo que queremos resaltar es que la articulacion entre los 
difereates niveles incluidos .en el analisis no tiene por que ser mecanica 
hii inferida a partir de supuestos. Existen alternativas teoricas que enfa- 
tizan el estudio de las formas a traves de las cuales el Estado, la economia, 
las clases sociales y algunas instituciones -la iglesia, la escuela- pueden 
condicionar el comportamiento individual o familiar, sin negar el.desarro- 
llo propio y la autonomia relativa de los diferentes niveles de la realidad 
analizada (Przeworki, 1982; Loyola y Quintero, 1982; Zemelman, 1982, 
para citar algunos). 

Desde nuestro punto de vista, la combinacion de informacion referida 
a diferentes niveles de anAlisis -estructura productiva, formas de con- 
ciencia social; instituciones culturales, politicas y religiosas; familia, indi- 
viduos y sus interrelaciones informales- contribuye a enriquecer el analisis 
de los procesos sociodemograficos. Sin embargo, la estrategia que general- 
mente se utiliza de recolectar y analizar la informacion en forma separada 
(a veces por un mismo investigador o por varios) para los diferentes 
niveles, torna dificil la reconstruccion de sus vinculaciones. Creemos que 
para lograr articular niveles se tendria que plantear como objeto de estu- 
dio la propia interrelacion entre ellos en el proceso de investigaci6n y de 
explicacion de un fenomeno demografico determinado. Esto no necesaria- 
mente implicaria investigar todos los niveles con la misma profundidad, 
sino privilegiar a uno de ellos para desde ahi reconstnuir las interrelacio- 
nes con los demas. 

Esta estrategia implica el registro de informacion sobre relaciones entre 
los diferentes niveles. Asimismo, requiere que los datos sean recolectados 
de tal manera que permitan referir los individuos a sus familias, y/o. a 
otros Ambitos sociales a los que pertenezcan; y las familias, empresas u 
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otras organizaciones a niveles m'as inclusivos, y asi sucesivamente. La cap- 
taci6n de informacion en varios niveles de inclusividad evitaria caer en 
falacias, como seria el caso de atribuir a individuos o familias caracte- 
risticas registradas en niveles de mayor agregacion. 

IV. La encuesta y el estudio, del cambio sociodemogrdfico 

La estructura de la poblaci6n se encuentra en continuo movimiento 
y resulta indispensable, desde el punto de vista metodologico, aproximarse 
a la captacion del cambio en los fenomenos demograficos. Tanto en socio- 
logia como en demografia, existen diseinos de investigacion longitudinales 
que l6gicamente aparecerian como los mas apropiados desde la perspec- 
tiva que ahora analizamos. Sin embargo, por ser lo mas usual, y en algu- 
nos casos lo unico factible, nos referiremos al caso de una sola encuesta 
en un corte transversal, y a las posibilidades que ofrece para superar su 
condicion de registro en un momento determinado. 

La edad de los individuos -dato obligado en las encuestas sociodemo- 
graficas- es esencial para introducir la nocion de temporalidad en los 
ana.lisis de la poblacion total y subpoblaciones. Dicha informacion permite 
en primera instancia la construccion de cohortes de nacimiento (indivi- 
duos que nacieron en un mismo periodo de tiempo) y observar su com- 
portaxniento actual o pasado con la introduccion de preguntas retrospec- 
tivas en el cuestionario. Esta estrategia permite, entre otros analisis: a) 
comparar dos o tres momentos en una dimension de la vida de los indi- 
viduos (por ejemplo, ocupacion actual y primera ocupacion); b) analizar 
la duracion de un evento vital (duracion del matrimonio comparando la 
edad al casarse y la edad actual; tiempo de exposicion del migrante en 
el area de destino, comparando la edad de la u'ltima llegada con la edad 
actual); c) reconstruir un momento clave en la vida de los individuos y 
examinar las relaciones entre varias dimensiones (con informacion sobre 
la edad de Ilegada al 'area de destino y ocupacion en ese momento, se 
podria profundizar en la absorcion diferencial de migrantes en dichas 'areas 
en diferentes epocas); d) analizar el comportamiento de diferentes cohor- 
tes frente a un evento vital determinado (con informacion sobre fecha de 
nacimiento y fecha de ocurrencia del matrimonio, migracion, primera 
ocupacion, se obtiene la edad en que los individuos experimentan estos 
diferentes eventos vitales). 

Este u1ltimo recurso es muy sugerente porque permite ver como dife- 
rentes factores culturales e historicos afectan la edad de ocurrencia de los 
eventos (Elder, 1978), como seria el caso de la edad al casarse, de tanta 
importancia en el analisis de la fecundidad. Queremos resaltar que, cuan- 
do se combina la edad cronologica con la edad en que el individuo expe- 
rimenta diferentes eventos vitales, se introduce en el analisis un tiempo 
discontinuo que puede ser distinto entre los individuos de una misma 
cohorte o entre cohortes. 

23 
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Las estrategias hasta ahora mencionadas permiten ver cambios en di- 
ferentes momentos de la vida de un individuo o cambios entre cohortes, 
pero dejan fuera la trayectoria o curso seguido por los diferentes fenome- 
nos. Esto usualmente se investiga a traves de la utilizaci6n de historias 
de eventos especificos que reconstruyen los cambios sucesivos que tuvie- 
ron lugar en los fenomenos correspondientes. Tenemos las historias migra- 
torias, de embarazos, uniones, ocupaciones, etcetera. En muchos casos, la 
reconstruccion no incluye la vida completa de un individuo o cohorte, 
sino periodos determinados (uitimos cinco afnos, periodo previo a la Ilega- 
da en la primera migracion, etcetera). Sin duda, las historias de embarazos 
son las m'as ampliamente utilizadas en este campo para reconstruir cam- 
bios de fecundidad entre cohortes; sin embargo, las historias de uniones 
tambien han comenzado a dar sus frutos en el estudio de la nupcialidad 
(Quilodran, 1978). 

Las aproximaciones mas completas en la reconstruccion del pasado son 
las historias de vida que captan cambios en varias dimensiones (familiar, 
migratoria, ocupacional, educacional, etcetera). El estudio sobre migra- 
cion realizado en la ciudad de Monterrey, Mexico, por Balan, Browning 
y Jelin (1973) ha sido uno de los pioneros en America Latina en el campo 
de la aplicacion de las historias de vida para el analisis de algunos pro- 
cesos sociodemograficos. 

La informacion obtenida a traves de la historia de vida puede ser agre- 
gada para realizar analisis de cohortes y permite integrar dichos analisis 
con los del ciclo de vida. Sin embargo, dicha informacion no estA excenta 
de problemas, pues hay que recordar que en las encuestas se trabaja con 
cohortes de sobrevivientes que no siempre son representativas de las cohor- 
tes reales; en cada caso, hay que explicitar los posibles sesgos de la infor- 
macion, en especial para las cohortes mas antiguas. 

En los estudios de migracion de Monterrey y de la ciudad de Mexico 
(Balan, Browning, Jelin, 1973; Munfoz, Oliveira, Stern, 1977) la historia 
de vida fue utilizada en las siguientes modalidades de analisis, entre otras: 
a) cambios de distribucion de caracteristicas sociodemogr'aficas de una co- 
horte a otra; b) cambios de interrelaciones entre dimensiones de una 
cohorte a otra (estudios de factores explicativos de la migracion o de la 
insercion ocupacional); c) sucesion de cambios en varias dimensiones a 
lo largo del ciclo vital de las cohortes. En estas estrategias de anilisis, y 
segun el tipo de estudio, las cohortes fueron de nacimiento, de entrada 
a la fuerza de trabajo, de entrada a la fuerza de trabajo en el 'area de 
destino, etcetera. 

La combinacion del analisis de cohortes con el anailisis de ciclo de 
vida, a traves de informacion de historias de vida, es extremadamente 
sugerente porque permite acercarnos a la vinculacion entre el tiempo bio- 
grafico y el tiempo historico (Jelin, 1976). Pero la necesidad de combinar 
distintos tiempos hace bastante complejo el analisis de este tipo de infor- 
macion. Esto es particularmente cierto cuando tambien se tiene que in- 
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corporar el tiempo familiar, o se concibe la unidad familiar como un 
escenario donde se entrelazan carreras individuales mutuamente interde- 
pendientes que varia en sincronizacion, como se hace en los anarlisis de 
curso de vida (life-course analisis; vease, Hareven, 1978; Elder, 1978). 
Algunas sugerencias centrales de estas lineas de trabajo son: a) la utili- 
zacion del ciclo de vida como dimension organizadora del tiempo biogria- 
fico; b) la seleccion de eventos vitales que son conceptualizados como 
transiciones importantes en la vida del individuo (el ingreso al mundo del 
trabajo, el abandono del hogar paterno, el casamiento o nacimiento de 
sus hijos); c) la consideracion de la familia como marco indispensable 
para el analisis de dichas transiciones, y d) la referencia de los eventog 
vitales al momento historico en que ocurren (Elder, 1978; Hareven, 1978; 
Jelin, 1980). 

Un elemento adicional que no ha sido explicitado hasta ahora es que 
la temporalidad de los eventos vitales puede tambien variar para diferen- 
tes grupos sociales en un mismo periodo historico. Estudios de caracte- 
risticas de grupos domesticos de diferentes sectores sociales en un corte 
transversal (Garcia, Muinoz y Oliveira, 1982 y 1982a) nos han Ilevado a 
sugerir que los sectores de trabajadores asalariados en areas urbanas in- 
dustriales experimentan los eventos vitales a un ritmo distinto de los demtas 
sectores sociales: en unos casos, el tiempo se acelera, y en otros se hace 
mas lento. Los sectores menos privilegiados de la poblaci6n ingresan ma's 
temprano al mundo del trabajo, se casan o se unen a edades mas jovenes, 
su casamiento no necesariamente Ileva al abandono del hogar patemo, la 
formacion de un hogar independiente puede darse mucho m6as tarde, tie- 
nen los hijos mucho mas rapido, su vida laboral es mas intensa, el des- 
gaste de su fuerza de trabajo es ma's rapido y su muerte llega m'as pronto. 

V. Conclusiones 

Hemos considerado con alguin detalle algunas de las criticas que se 
hacen de manera repetida a las encuestas, teniendo como marco de refe- 
rencia la investigacion sociodemografica latinoamericana de las u'ltimas 
dos decadas. En primer lugar se seinalaron los problemas en torno al ana- 
lisis de actitudes y opiniones, y de manera conjunta reflexionamos sobre 
la critica que alude a la imposicion, por parte del entrevistador al entre- 
vistado, de una problemaitica previamente estructurada via la aplicacion 
de un cuestionario. Varios fueron los ejemplos que encontramos en las 
encuestas sociodemograficas que pueden ser objeto de este tipo de critica, 
pero nos hicimos eco de la posicion que rescata la importancia de la infor- 
macion obtenida siempre que se este consciente de lo que se tiene entre 
manos. Es dificil concebir una investigacion sin una estructuracion previa 
de los problemas, pero la actitud critica y flexible del investigador es 
indispensable para evaluar con propiedad la especificidad del universo 
estudiado (vease en este sentido, Thiollent, 1980). 
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Seguimos nuestro trabajo con una reflexion mas detallada sobre el pro- 
blema de la atomizacion social que generalmente se plantea como inhe- 
rente a la encuesta. Aqui consideramos tres diferentes caminos en la prac- 
tica de investigacion analizada que busca superar el problema de la ato- 
mizaci6n. 1stos estan ordenados segGin su grado de complejidad, y en el 
ultimo la estrategia metodologica rebasa a la encuesta como tal, pues plan- 
tea el uso de este instrumento en combinacion con otros para avanzar 
en la explicaci6n de los fen6menos sociodemograficos. Sin embargo, dicha 
estrategia no debe ser considerada como una panacea. Desde nuestro pun- 
to de vista, el camino que au'n falta por recorrer no es facil, ni las solu- 
ciones evidentes. El enfasis totalizador que orienta la bu'squeda de rela- 
ciones entre procesos es muchas veces confundido con el estudio del 
todo. Cada investigacion no tiene por que agotar todos los aspectos con- 
cernientes a un fenomeno y si privilegiar a uno de ellos en su vinculacion 
con los demas. La perspectiva anterior define el ejercicio de la investiga- 
cion como un proceso abierto y hasta cierto punto eclectico, ya que sugiere 
la posibilidad de poner en interaccion diferentes marcos teorico-metodo- 
logicos e instrumentos analiticos. 

Hemos visto, por uiltimo, las posibilidades de la encuesta para el estu- 
dio del camnbio sociodemogrAfico. Aqui, las alternativas son multiples y 
tambien pueden llegar a ser muy complejas. Con datos de encuestas es 
posible introducir la nocion de cambio, pero no es factible abordar este 
aspecto en toda su profundidad, entre otras cosas por la diversidad de 
tiempos que tienen que tomarse en cuenta en la explicacion de los feno- 
menos sociodemograficos. En este punto, y a lo largo del texto, hemos 
sostenido la posicion de no pedir a la encuesta lo que no puede dar, y 
saber aprovechar en cambio todas sus posibilidades, muchas de ellas a 
veces poco utilizadas y que hemos querido dejar explicitas en este trabajo. 
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