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RESUMEN EJECUTIVO

Es te  t raba jo  desarro l l a  una d i scus ión en torno a l  Es tud io de Caso como ins t rumento
pedagóg ico y  de inves t i gac ión en Po l í t i cas  Públ icas .   Para e l lo  e l  au tor  s i túa  e l  deba te  en
e l  contex to de los pa íses la t inoamer icanos ,  cons iderando la comple j idad de los cambios
generados en las  ú l t imas décadas .

Luego,  es tab lece a lgunas d is t inc iones esenc ia les  en tre es tud ios de caso pedagóg ico
y  es tud ios  de caso inves t i ga t i vo .  E l  pr imero ,  conoc ido como teaching case  ha l l egado
a  c o n s t i t u i r s e  e n  u n  impo r t a n t e  m e d i o  d e  e n s e ñ a n z a  a p r e n d i z a j e ,  s i e n d o  u s a d o
pr inc ipa lmente por profesores y a lumnos en las escuelas de adminis t rac ión y p lani f icac ión.
Es t a  me todo log í a  permi t e  i l u s t r a r  l a  comple j i dad  de  un prob lema de l im i t ado ,  en  un
momen to de  dec i s ión espec í f i co .  Su propós i to  es  sumin i s t ra r  los  e l emen tos  mín imos
para poder ana l i zar  una s i tuac ión-prob lema,  desarro l l ando en los  a lumnos un con jun to
de capac idades ,  ta les  como; aná l i s i s  de problemas mul t id imens iona les ,  manejo de d i lemas
é t i cos ,  formas de pos ic ionamien to po l í t i co y  de e jecuc ión de dec i s iones ,  desarro l lo  de
es t ra t eg ia s  y  a l t e rna t i va s  de reso luc ión ,  en t re  o t ras .

S i  b ien,  e l  teaching case  y  e l  estudio de caso investigativo  poseen una base
común,  e l  segundo es de f in ido por e l  au tor como una pesquisa empír ica en pro fundidad ,
que inves t i ga   un fenómeno con temporáneo en su con tex to rea l ,  cuando los  l ími tes  en t re
e l  f enómeno y  e l  con tex to no son ev iden tes ;  u t i l i zando para e l lo  fuen tes  de in formac ión
d i versa .  A d i f e renc ia  de l  teaching case ,  e l  estudio de caso investigativo  cons t i t u y e
una herramien ta  de mayor a lcance ,  que pos ib i l i t a  l a  generac ión de conoc imien to y  la
comprens ión de de terminados fenómenos .

E l  au tor  f ina l i za  su t raba jo en fa t i zando que ,  aunque es  pos ib le  hacer  una c lara
d i s t inc ión en t re  teaching case  y  caso investigativo ,  ambas propues ta  metodológ icas
no  son  e x c l u y en t e s ,  d ado  que  bu s c an  amp l i a r  l a s  po s i b i l i d ade s  d e  i n t e r p r e t a c i ón ,
in t en tando incorporar  l a  comple j idad de l a  toma de dec i s iones ,  a  l a  vez  que ambas
requ ieren de base  de da to  y  de l  desarro l lo  de herramien tas  de recop i l ac ión y  aná l i s i s  de
in formac ión .  En es te  sen t ido ' l a   d i f e renc ia  en t re  uno y  o t ro es t r iba en la  can t idad y
pro fund idad que carac t e r i za  a  sus  re spec t i v a s  bases  in ves t i ga t i v a s ' .
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I. EL ESTUDIO DE CASO EN UN CONTEXTO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS EN FLUJO

En América La t ina ,  la vorágine de cambios en cómo se diseñan, implementan y eva lúan
la s  po l í t i c a s  púb l i ca s  e s  incues t i onab le .   Por  só lo  menc ionar  a l gunos ,  se  han ab ie r to
v ie j a s  «arenas cesar i s t as » de dec i s ión que an tes  eran só lo acces ib les  a  un puñado de
tecnócra tas  (aunque se  han cerrado o t ras) ;  se  ha re formulado e l  un i versa l i smo como
pr inc ip i o  o r i en t ador  de  l a s  po l í t i c a s  soc i a l e s  con  un  vue l co  p rog ramá t i co  hac i a  l a
foca l i zac ión ;  se  ha op tado por pr i v i l eg iar  (por razones de e f i c ienc ia ,  mercado ,  a jus te  o
inc luso ideo lóg icas)   l a  pr i va t i zac ión de ac t i v idades  produc t i vas  y  serv i c ios  que an tes
eran monopol io de l  Es tado;  y  se han creado nuevos n ive les  y  es tamentos gubernamenta les
por medio de la  descen t ra l i zac ión po l í t i ca  y  f i sca l .   Los  cambios ,  depend iendo de l  pa í s ,
se  han dado a d i s t in tos  r i tmos y  mues t ran d i s t in tos  n i ve les  de madurac ión ,  coherenc ia  y
leg i t imidad,  y  buscan lograr ba lances es t ruc tura les  que responden a una ampl ia  gama de
fac tores  in ternos y  ex ternos ,  de carác ter  económico ,  po l í t i co ,  soc ia l  y  cu l tura l ,   t an to
de cor to  como de más la rgo p lazo .

As í ,  es  pos ib le  observar  cómo en Cen troamér ica (Nicaragua ,  E l  Sa l vador ,  Gua temala
y  Honduras)  l a  con f i gurac ión de  los  cambios  es t á  or i en tada  a  recons t i t u i r  «pactos »
pol í t i cos y  soc ia les  que no so lamente pos ib i l i t en e l  con tac to en t re sec tores  que es tuv ieron
en guerra por largos años ,  s ino que a la  vez  creen ,  reac t i ven y  modern icen nódulos
p r o du c t i v o s  y  a dm i n i s t r a t i v o s  n e c e s a r i o s  p a r a  r e t oma r  e l  c r e c im i e n t o  e c o nóm i c o
(L indenberg ,  1994 ;  Torres -R i vas ,  1995 ;  V i l a s ,  1995 ;  Zamora ,  1994) .  En o t ros  pa í ses ,
como Colombia, Venezuela y Costa Rica, la conf iguración de cambios se ha ido entre lazando
tan to con la  neces idad de l l e var  a  cabo a jus tes  económicos se lec t i vos  en mater ia  f i sca l  y
de po l í t i cas  comerc ia les  y  mone tar ias ,  como con la  de dar un «segundo a i re» a  l o s
pac to s  po l í t i co s  b ipa r t i d i s t a s  de  l o s  años  ' 50  y  ' 60  que  pau l a t i namen t e  s e  han  ido
de spegando  de  su s  ba s e s  c i v i l e s  y  h an  i do  pe rd i endo  l e g i t im idad  en  cuan t o  a  su s
capac idades mediadoras y  represen ta t i vas  (Bresser ,  1993;  Montenegro ,  1995;  Na im, 1993;
Pee ler ,  1985) .   Por o t ra  par te ,  en Méx ico ,  Bras i l  y  Argen t ina ,  l as  más grandes economías
de la  reg ión ,  l a  con f igurac ión de sus po l í t i cas  se  ha en t re lazado a l  comple jo es fuerzo de
mane jar  s imul táneamente las  demandas de t res  grandes maniobras :  acop larse a l  proceso
de g lobal i zac ión económica por medio de la in tegrac ión a grandes b loques comerc ia les
como NAFTA y  Mercosur ;  l a  conso l idac ión de la  democrac ia ,  a  razón de t rans ic iones  a
gob iernos  c i v i l e s  y  ep i sod ios  de  corrupc ión y  v io l enc ia  po l í t i ca ,  y  l a  de  l l e var  a  cabo
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re formas es t ruc tura le s  mien t ras  se  mi t i gan los  e f ec tos  de  fuer t e s  va i venes  reces ionar ios
e  in f l ac ionar ios  (Ro jas  & Smi th ,  1994 ;  Bresser ,  1993) .   En Ch i l e ,  l a  con f i gurac ión de
cambios parece más l igada a l  es fuerzo de compat ib i l i zar  la  pro fundizac ión de un pujan te
modelo de crec imien to expor tador y  de l ibera l i zac ión económica con nuevos mecanismos
de ges t ión gubernamenta l  para mejorar  y  modern i zar  la  e f i c ienc ia  admin i s t ra t i va  de l
Es t ado ,  cana l i za r  recursos  hac ia  sec tores  soc ia l e s  desco lgados  de l  robus to  crec imien to
económico,  y  conso l idar la  democrac ia por medio de la  descen tra l i zac ión f i sca l  y  po l í t i ca
(Boeninger ,  1995).

En términos genera les ,  y  de jando a  un lado por e l  momento la  par t i cu lar idad de
es tos  acop lamien tos  nac iona les ,  los  cambios parecen responder ,  por una par te ,  a  un
quiebre fundac iona l  en e l  es t i lo de desarro l lo que preva lec ió en la reg ión entre la Segunda
Guerra Mundia l  y  med iados de los  años '70 ,  los  que ges taron o re forzaron -den t ro de l
con tex to de d i s t in tos  «programas » ideológ icos-  un a l to grado de pene trac ión de l  Es tado
en los asuntos de la  adminis t rac ión económica y  de la  soc iedad;  una or ien tac ión «hacia
aden t ro» de l  de sa r ro l l o  económico ;  l a  f o rmac ión  de  amb ien t e s  i n s t i t u c iona l e s  y  de
es t ruc turas  de incen t i vos  que d i s tors ionaban en var i a s  formas (por  med io de coop tac ión ,
repres ión ,  cen t ra l i z ac ión ,  prebendas)  l a s  e s t ra t eg i a s  y  lo s  va lores  y  mo t i vac iones  de  los
d i s t i n to s  ac tores  soc i a l e s ,  po l í t i cos  y  económicos .   Por  o t ra  par t e ,  lo s  cambios  parecen
responder a la  búsqueda de nuevas  formas de «maniobrar o ges t ionar » den tro de la
con f l i c t i va  economía po l í t i ca  de las  re formas .

Fren te a es te  panorama,  y  dada la  pro fundidad de los cambios y  su a l to grado de
var iab i l idad ,  d i spers ión y  con f l i c t i v idad ,  sue le  ser  común escuchar a  pol icy makers
expresarse  en términos de un d i scurso genera l i zado de «f lu jo » e «incer t idumbre». Hoy
d ía  se  hace muy d i f í c i l  perc ib i r  cómo los  cambios van formando un todo ,  se  hace muy
d i f í c i l  ver  e l  bosque por enc ima de los  árbo les .   ¿Cómo los  programas académicos  en
pol í t i cas  púb l icas  pueden con tr ibu i r  a  mi t i gar  ta l  s i tuac ión?

Desde una perspec t i va  pedagóg ica  e  inves t i ga t i va ,  den t ro de l  curr ícu lo  de d ichos
programas e l  es tud io de caso puede con tr ibu i r  a   mi t i gar  par te  de d icha s i tuac ión de
incer t idumbre .   En pr imer lugar ,  por abocarse a  la  descr ipc ión e inves t i gac ión de la
acc ión y  de l  compor tamien to  de  d i ve r sos  ac tores  ( ind i v idua le s  e  in s t i t uc iona le s) ,  se
pres t a  para  desar ro l l a r  des t r e za s  necesar i a s  con que  re sponder ,  por  e j emp lo ,  a  l a s
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demandas de modern i zac ión es ta ta l .   Cu l t i vando la  d inámica de l  t raba jo en equ ipo -que
se fomenta con e l  uso de l  es tud io de caso en la  sa la  de c lase - ,  se  puede mejorar  la
formación de pro fes iona les a cargo de d iseñar e implementar los programas de cambio ,
e s p e c i a lm e n t e  c u a n d o  u n a  b u e n a  p a r t e  d e l  c amb i o  d e b e  mo d i f i c a r  l o s  h á b i t o s
i nd i v i dua l i s t a s  y  l a s  p rác t i c a s  a rca i ca s  y  burocra t i z ada s  de  admin i s t r ac ión  con  que
func ionan a lgunas  de nues t ras  organ i zac iones  púb l i cas  y  pr i vadas .   En segundo lugar ,
pues to que se  nu t re  de un subs t ra to exper ienc ia l  e  in terd i sc ip l inar io aprec iab le ,  puede
serv i r  como una buena forma de aprovechar  e l  per f i l  pro fes iona l  y  académico de los
a lumnos .   E l  per f i l  de l  cuerpo es tudian t i l  de muchos de los nuevos programas en pol í t icas
púb l i cas  -como e l  de l  Mag í s t e r  en Ges t ión y  Po l í t i cas  Pub l i cas  de l  Depar tamen to de
Ingen ie r í a  Indus t r i a l  de  l a  Un i ver s idad de  Ch i l e -  cons t i t u ye  un recurso muy va l io so  que
no puede pasar  desaprovechado.  Prác t i camente todos los  a lumnos de l  Mag í s ter  han s ido
o son admin is t radores públ icos de mediano rango ,  con una edad promedio de 31 años ,
t raen cons igo una var iada formac ión pro fes iona l  (economis tas ,  abogados ,  ingen ieros ,
c i en t i s t a s  soc ia l e s)  y  prov ienen de 13 pa í ses  de l a  reg ión ,  lo  que los  conv ier t e  t an to  en
buenos consumidores como en buenos productores de es tud ios  de caso .   En tercer
lugar ,  desde e l  punto de v i s ta  de los pro fesores ,  e l  uso de l  es tud io de caso permi te
in t roduc i r  y  d i scu t i r  l a  comple j idad y  e l  carác t e r  d inámico de  cambios  abr i éndose  paso
en  nues t r a s  soc i edades  -de scen t r a l i z ac ión ,  p r i v a t i z ac ión ,  de smi l i t a r i z ac ión ,  r e fo rmas
es t ruc tura les -  que desa f í an la  «camisa de fuerza » de a lgunos métodos y  mode los teór icos .
La comple j idad de los nuevos escenar ios en pol í t i cas  públ icas demanda mucho más que
es fuerzos académicos que s implemente hagan un ba lance de «s imi l i tudes  y  d i f e renc ia s »
entre pa íses y  prác t icas ,  o representac iones s imples de l  «antes y  después » de las pol í t icas
y  r e f o rma s ,  t a n t o  d e  l a s  e x i t o s a s  c omo  d e  l a s  f r a c a s a d a s .   Mac r o - c ompa r a c i on e s
d e s c r i p t i v a s  o  p r e s e n t a c i o n e s  l i n e a l e s  d e  l o s  p r o c e s o s  d e  r e f o r m a  n e c e s i t a n
c o m p l e m e n t a r s e  c o n  a n á l i s i s  y  m é t o d o s  q u e  e n f a t i c e n  y  v a l o r e n  e l  c ó m o  s e
«manufacturan »,  se  en t regan y  se  rec iben las  po l í t i cas ,  más aun s in  e l  t emor de que
és tos  incorporen e lementos «blandos » e in terpre ta t i vos que han s ido convenc iona lmente
exc lu idos de la  inves t i gac ión c ien t í f i ca .
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E l  es tud io  de caso ha ido adqu i r i endo su persona l idad l i t e rar i a  y  ep i s t emológ ica  en
func ión de su uso como ins t rumento pedagóg ico y /o como herramien ta  o es t ra teg ia  de
inves t i gac ión (Dufour  & For t in ,  1992 ;  Y in ,  1984) .   En su moda l idad de teaching case ,
e l  e s t u d i o  d e  c a s o  h a  s i d o  u n  impo r t a n t e  med i o  p e d a g ó g i c o  e n  l a s  e s c u e l a s  d e
adminis trac ión de empresas ,  usado por profesores y a lumnos en la formulación y discus ión
de pos ib les  escenar ios  de acc ión es t ra tég ica a l  in ter ior  de las  empresas y  desde és tas
hacia su entorno compet i t i vo. Dicha modal idad también se ha ido adoptando en la act iv idad
cur r i cu l a r  y  pedagóg i ca  en  l a s  e scue l a s  de  admin i s t r ac ión ,  de  po l í t i c a  púb l i c a  y  de
p lan i f i cac ión urbana para i lus t rar  e l  t razado ,  la  comple j idad ,  los  d i l emas y  los  resu l tados
de l a  toma de dec i s iones  po l í t i ca s  y  t écn icas  por  d i ver sos  apara tos  burocrá t i cos ,  sus
adminis t radores y  o t ros ac tores soc ia les  e ins t i tuc iona les .   En es tos contex tos académicos
sue l e  se r  común usar  e l  teaching case  para i lus t rar  la  f recuenc ia y  la  comple j idad con
que se produce una brecha en tre la  teor ía y  la  prác t ica que acompaña  la  «apl icación »
del  conocimiento c ien t í f i co-soc ia l  a la   formulac ión,  implementac ión y eva luac ión de las
po l í t i cas  públ icas .   Acorde con es ta  modal idad ,  e l  teaching case  (en las  escue las  de
adminis t rac ión y de pol í t i ca públ ica) se puede de f in i r  como «e l  recuen to narra t i vo de
la s  es t ra t eg i a s ,  t ác t i cas  y  e j ecuc ión de po l í t i ca s  en e l  sec tor  púb l i co ,  redac tado para
encuadrar  un momen to  dec i sor io  espec í f i co  o ,  de  o t ra  fo rma ,  se r  provoca t i vo   [ sobre
los]  de ta l l e s  de las  respues tas  de admin i s t radores  púb l i cos  a  sus  ambien tes  po l í t i cos »
(Husock ,  1995) .

En es ta  moda l idad es pos ib le  encontrar  a su vez  dos t ipos de casos :  (a) action-
forcing  y  (b) re t rospec t i vos   (Kennedy & Sco t t ,  1985) .   E l  pr imer t ipo busca s i tuar  a l
l e c t o r -u sua r i o  en  l a  pos i c i ón  de  un  f unc iona r i o  gube rnamen t a l  (o  de  un  g rupo  de
func ionar ios) con f ron tado con un prob lema que demanda a lguna acc ión .  Aqu í  se  in ten ta ,
t ra s  l a  presen tac ión de l  prob lema ,  d i l ema o con f l i c to ,  y  de l a s  opc iones  reso lu t i vas ,  que
el lec tor-usuar io -s in e l  conocimiento de lo que en real idad fueron las medidas u opciones
tomadas y  de sus consecuenc ias -  se haga un p lan teamien to ind i v idua l i zado sobre lo que
har ía o hubiera hecho frente a ta l  s i tuac ión  y e l  por qué de la opción adoptada (Kennedy
& Sco t t ,  1985) .   Como par te  de l  e jerc ic io pedagóg ico ,  se sue le  «cerrar » l a  d i s cus ión  en

II. ¿QUÉ ES UN ESTUDIO DE CASO Y CUÁL ES SU PROPÓSITO?
EL ESTUDIO DE CASO COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO Y
COMO ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN.

1.     EL ESTUDIO DE CASO COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO
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c lase con un con tras te  en t re  las  opc iones rea lmente adoptadas por los  agen tes  y  sus
consecuenc ias ,  y  l as  que surg ieron de la  d i scus ión en la  sa la  de c lase .   E l  propós i to  de l
con tras te  es  rea l zar  a lgún aspec to de carác ter  concep tua l  o cr í t i co de la  acc ión .   Los
casos re t rospec t i vos ,  en cambio ,  t i enden a de l inear  una s i tuac ión o un «cuento » más
in tegra l  que va más a l lá  de un momento dec i sor io ,  y  que incorpora e l  recuento de a lgunas
de las  consecuenc ias de la  acc ión-opc ión adoptada (Kennedy & Scot t ,  1985).   En es ta
i n s t a n c i a ,  l a  f u n c i ón  d e l  c a s o  no  e s  l a  d e  g en e r a r  un  p l a n t e am i en t o  p ro t a gón i c o
ind i v idua l i z ado ,  s ino uno eva lua t i vo  sobre  l a s  opc iones  adop tadas  y  sobre  por  qué lo
fue ron .

L a  b a s e  i n v e s t i g a t i v a  d e  l o s  t e a c h i n g  c a s e s  t i e n d e  a  s e r  l i v i a n a  y  a  n u t r i r s e
pr inc ipa lmente de fuen tes  b ib l iográ f i cas  secundar ias  d i spon ib les  en b ib l io tecas ,  repor tes
gubernamenta les  u o f i c i a l e s  de f ác i l  acceso ,  recor tes  de per iód icos  y  rev i s t a s  de ampl ia
c i rcu lac ión ,  y  de a lgunas en t rev i s t as .  Es ta  base no se l imi ta  a  que a lgunos teaching
cases ,  como frecuentemente sucede, se nutran de va l iosa in formación o «datos» obtenidos
por medio de la  «observac ión » y la  exper ienc ia -par t ic ipac ión pro fes iona l  d i rec ta de quien
inves t i ga  o escr ibe  e l  caso en los  even tos  o s i tuac iones  a  descr ib i r se .   Para  consu l tores
p r o f e s i o n a l e s ,  a c a d ém i c o s   y / o  f u n c i o n a r i o s  g u b e r n amen t a l e s ,  e s t o s  p r o c e s o s  d e
observac ión y  par t i c ipac ión cons t i tu yen med ios  impor tan tes  de  acceso a  l a  «información »
s i empr e  y  c u ando  s e  s i s t ema t i c en  con  un  «p ro t o co l o» o  mé t odo s  d e  r e co l e c c i ón ,
presen tac ión ,  con t ra - ver i f i cac ión y  aná l i s i s .   Además ,  t ampoco se debe desconocer que
muchos teaching cases evolucionan como un «subproduc to» de inves t igaciones empír icas
de mayor  envergadura ,  de l a  cua l  se  se lecc ionan s i tuac iones  o par tes  más aco tadas ,  o  se
der i van  ver s iones  más  depuradas .

La es t ruc tura organ iza t i va  de un teaching case t i ende  a  se r  s imp le ,  s i gu i endo un
formato compues to por :  (a) una muy breve in t roducc ión de uno o dos párra fos  en que
se presen ta e l  problema en cues t ión y la  s i tuac ión de l  pro tagonis ta  a l  momento de un
nudo dramát ico o con f l i c to ,  y  un esbozo de l  t ipo de dec i s ión que debe confron tar  e l
pro tagon i s ta ;  (b) una secc ión de an teceden tes  de no más de c inco pág inas ,  que inc luye
los  e lementos  «his tór icos » y  o t ra in formac ión cr í t i ca  re lac ionada con la  s i tuac ión en
cues t ión ;  y  (c) una secc ión narra t i va de carác ter  descr ip t i vo en torno a una pequeña
«his tor ia  o cuento » que  a vanza ,  l a  mayor í a  de  l a s  veces ,  c rono lóg i camen te  hac i a  e l
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momento o ins tanc ia  dec i sor ia  o de con f l i c to  que se iden t i f i có en la  in t roducc ión y  que
e l  pro tagon is ta  debe con fron tar  (Kennedy & Sco t t ,  1985) .

E l  propós i to  de  e s t a  s imp l i c idad es t ruc tura l  e s  l a  de  sumin i s t r a r  a l  l ec tor -usuar io
los  e lementos mínimos como para poder manejar una s i tuación s in abrumarlo con deta l les
exces i vos que oscurezcan o enmarañen la  presen tac ión de a lgunos concep tos genera les  o
e l  curso de los  acon tec imien tos .   Aunque con la  secc ión narra t i va  no se  pre tende ob tener
una  d i s cus ión  concep tua l ,  t ampoco se  t r a t a  de  provee r  una  mera  secuenc i a  o  l i s t a
a tomizada de even tos y  fechas s in momentum o h i lo conduc tor a lguno.   E l  tono de la
secc ión narra t i va  t i ende a  ser  poco ana l í t i co  e  in te rpre ta t i vo ,  ins t ando as í  a  que e l
l e c to r -u sua r io  amp l í e  d i chos  a spec to s  con  e l  e j e r c i c i o  de  au tocues t i onamien to  y  l a
d i scus ión en la  sa la  de c lase .

Sue le  ser  común escuchar que los  es tud ios  de caso ,  espec ia lmen te  los  teaching
cases ,   son só lo buenos «cuentos ».   En gran med ida  lo  son ,  dado que e l  in t e rés  que se
pueda fomentar  en la  d i scus ión en la  sa la  de c lase en torno a un caso depende mucho de
cuán en t re ten ido sea e l  caso ;  resu l t a  más fác i l  «sacar le punta » a un «cuento » entre ten ido
que a uno eso tér ico y  aburr ido .   S in embargo ,  todo es tud io de caso rea lmente  descansa
sobre una propos ic ión teór ica ;  es  muy d i f í c i l  e laborar  un caso s in tener una idea c lara
de cómo se va a  u t i l i zar  en c lase ,  para lo que se neces i t a  «a lguna teor ía ».   A l  momento
de preparar  un caso ,  a l  menos es  necesar io  saber  cómo se inser tar ía  aque l  den t ro de l
programa par t i cu lar  de un curso o área de es tud io ,  lo  que hace necesar io examinar  no
t a n t o  l o s  m a t i c e s  n a r r a t i v o s  d e l  c a s o  c omo  s u s  m o t i v o s  t e ó r i c o s  s u b y a c e n t e s .
Pos te r iormen te ,  para  ba lancear  y  sa t i s f acer  t an to  l a s  demandas  «l i terar ias » como las
más académicas ,  queda en manos de l  pro fesor  p lan i f i car  o a l  menos de l inear  ru tas  de
«entrada » y «sa l ida»,  puntos de contras te o conf l ic to ,  formular preguntas y abr ir  «ventanas
in terpre ta t i vas » que maximicen e l  potencia l  de l  caso como ins trumento pedagógico.   E l
pro fesor ,  qu izás en conjunto con quien redac ta e l  caso ,  puede preparar a lgunos apuntes
cuyo ob je t i vo es  no permi t i r  que só lo la  improv i sac ión y  l a  espon tane idad carguen con
e l  peso de la  d i scus ión .

Resu l tar ía  a lgo inocen te pensar que con e l  mero uso de teaching cases en la  sa la
c lase se puede condic ionar y /o t rans formar la  forma en que fu turos pro fes iona les  van a
ac tuar  en sus  en tornos  o ambien tes .   S in  embargo ,  se  puede a f i rmar  que los  casos  y  su
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u s o  p e d a g ó g i c o  t i e n e n  c omo  o b j e t i v o  d e s a r r o l l a r  l a s  c a p a c i d a d e s  c r í t i c a s  y  d e
«sobrev i venc ia  po l í t i ca » de los  a lumnos :  capac idad para mane jar  d i lemas é t icos ;  formas
y es t i los  de pos ic ionamien to po l í t i co y  de e jecu tar  dec i s iones ;  cómo manejar  múl t ip les
in terpre tac iones  de un mismo prob lema;  e laborac ión de ru tas  a l t e rna t i vas  de acc ión
es t ra tég ica ,  e tc .

Como se mencionó anter iormente ,  e l  es tudio de caso ha ido evoluc ionando en función
de su uso ,  pero la  evo luc ión de l  es tud io de caso inves t i ga t i vo es  más comple ja  que la  de
los teaching cases .   Se puede de f in i r  un es tud io de caso inves t iga t i vo como una pesquisa
empír ica en pro fundidad y mul t i f acé t ica que :  (1) inves t i ga un fenómeno contemporáneo
en su contex to rea l  (2) cuando los l ími tes entre e l  fenómeno y e l  contex to no son ev identes
o c laramente d i ferenc iab les ;  (3) que u t i l i za  múl t ip les  fuen tes  de ev idenc ia  o da tos ;  y  (4)
que ut i l i za pr imordia lmente (pero no exclus ivamente) métodos cual i ta t i vos de inves t igación
(Orum, Feag in ,  S jonberg ,  1991 ;  Y in ,  1984) .   En la  soc io log ía  y  l a  an t ropo log ía ,  y  en
a lgunos campos c l ín icos como la  s ico log ía ,  e l  es tud io de caso inves t iga t i vo se ha usado
para abordar fenómenos o problemas que t ienden a sobres impl i f icarse o a menosprec iarse
po r  s u  c omp l e j i d a d ,  e s p e c i a lmen t e  c u ando  s on  e x am i n ado s  s e g ún  l o s  p a r áme t r o s
exper imenta les o cuas i -exper imenta les de la c ienc ia normal (Y in ,  1984).  Recordemos
que Freud desarro l ló  gran par te  de su teor ía  sobre e l  inconsc ien te  y  que por l a rgo
t iempo la medic ina t raba jó con modelos d iagnós t icos mucho menos s i s temat i zados que
los  ac tua le s ,  basándose  en l a  cons t rucc ión y  uso de es tud ios  de  caso c l ín i cos .

En la  soc io log ía ,  an tes de la  Segunda Guerra Mundia l  y  de l  per íodo en que los
mé todos  cuan t i t a t i vos  y  e l  «programa » lógico-deduct ivo Popperiano comienzan a colonizar
las  c ienc ias  soc ia les  (Fay ,  1975) ,  se  pueden encon trar  va l iosos ,  ex tensos y  exce len tes
es tud ios  de  caso inves t i ga t i vos ,  como los  t raba jos  de  W.E .B .  Dubo i s  sobre  e l  desar ro l lo
de la  comunidad a f roamer icana en  F i lade l f i a  duran te f ina les  de l  s ig lo XIX ,  e l  de los  Lynd
sobre  Midd le town  y  los  t raba jos  de  Zan ieck i ,  Wi r th ,  Park ,  Burguess ,  S t .  C l a i re  Drake y
Cay ton en la  l ínea de la  «ecología » urbana de la escue la de Chicago (Orum, Feag in ,
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S jonberg ,  1991).  Col indando con es tos ú l t imos en e l  campo de la an tropolog ía soc ia l ,
aunque muchos de e l los  ser ían me jor  ca tegor i zados como «his tor ias  de v ida » (P iña ,
1986) ,   t amb ién abundan buenos  es tud ios  de  caso que pro fund i zan en l a s  causas  y
consecuenc ias  de var ios  t ipos  de marg ina l idad ,  exc lus ión y  s ingu lar idad soc ia l  (Orum,
Feag in ,  S jonberg ,  1991).   Durante la década de los '60,  e l  vue lco teór ico y metodológ ico
de l a  soc io log ía  hac ia  e l  pos i t i v i smo y  l a  cuan t i f i cac ión sos l a yan e l  e s tud io  de caso
inves t i ga t i vo .   Hac ia  f ina les  de la  década ,  s in  embargo ,  e l  in terés  por és tos  toma impulso
n u e v am e n t e ,  n u t r i é n d o s e  d e l  r e t o  f i l o s ó f i c o  q u e  l e  h a c e n  l a  f e n ome n o l o g í a ,  l a
e tnometodolog ía y  la  hermenéut ica a l  programa «lóg ico-deduc t i vo» de la c iencia normal ;
de la sof i s t icac ión y s is temat izac ión de técnicas de inves t igac ión cual i ta t i vas que acompaña
es te  re to ;  de l  aumento de las  eva luac iones de programas p i lo tos  y  de po l í t i cas  de l  War
on Poverty  y  d e l  urban renewal  en los EE.UU. as í  como de la A l ianza para e l  Progreso ,
que  se  s i r v i e ron de l  e s tud io  de  caso  para  e l l o ;  y  de  va r io s  t i pos  de  e s tud ios  sobre
cu l t u ra  po l í t i c a  y  e s t ruc tu ra s  o rgan i z ac iona l e s  como lo s  de  Se l zn i ck  (1949) ,  S imon
(1947) ,  Dah l  (1961) ,  Per row (1970) y  o t ros .  Es  qu i zá s  por  es t a  d i spersa  y  d i scon t inua
t rayec tor i a  que e l  e s tud io  de caso inves t i ga t i vo  podr ía  ca tegor i zar se  como un «géne ro
d i f u s o»  ( G e e r t z ,  1 9 8 3 ) ,  q u e  c omb i n a  e n  f o rm a  f l e x i b l e  e s t i l o s  i n t e r p r e t a t i v o s  y
empir ic i s tas  de inves t i gac ión en e l  in ten to de produc i r  conoc imien tos  a  t ravés  de l  aná l i s i s
e n  p r o f u n d i d a d  e  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  s i t u a c i o n e s  q u e  s e r í a n  «en c a j on ad a s » o  ma l
carac ter i zadas por acercamien tos exper imenta les  y  lóg ico-deduc t i vos  más convenc iona les .

E l  desarro l lo  de l  es tud io de caso inves t i ga t i vo en la  enseñanza en po l í t i cas  púb l icas
y pol icy analysis ,  con t ra r io  a l  teaching case ,  se ve como una herramienta de mayor
a lcance ,  en tan to cues t iona la  fa l t a  de pro fund idad con que e l  programa lóg ico-deduc t i vo
de l a  c i enc ia  norma l  ha  t ra t ado a lgunas  rea l idades  po l í t i ca s ,  soc ia l e s ,  económicas  y
cu l tura les ,  e impl íc i tamente t rae cons igo un p lan teamiento é t ico-mora l  - en  e l  s en t i do
f i l o só f i co  de  l a  expre s ión -  sobre  l a s  p remi sa s  y  l a s  mo t i v ac iones  va ló r i ca s  de l  p roceso
in ve s t i g a t i vo  y  de  lo s  i n ve s t i g adore s  (Fa y ,  1975 ;  Hea l y ,  1986) .   E l  e s tud io  de  ca so
inves t i ga t i vo  se  en t re l a za  a l  desarro l lo  y  a  l a  «de fensa» de una v is ión in terpre ta t i va
de policy analysis (S tone ,  1988) que,  desde e l  punto de v i s ta  ana l í t i co y metodológ ico ,
pr imero ,  no busca e l iminar  «impurezas » exper imenta les  que presuntamente vac iar ían la
reco lecc ión de da tos y  los  da tos mismos (Y in ,  1984) .   Segundo,  no rehuye la  ex i s tenc ia
y  e l  es tud io de «excepciones a la regla »,  outliers , o «comparac iones d i f íc i les » que
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per turben e l  proceso ana l í t i co (Rag in ,  1987) .   Por  e l  con t rar io ,  encuen t ra  in t r i gan tes
ta les  excepc iones  y  en ocas iones  se  cen t ra  en e l l a s ,  como una forma de en tender  s i  su
par t i cu lar idad puede ser  l a  fuen te  de in terrogan tes  i gnoradas  por e l  l en te  h ipo té t i co de
una inves t i gac ión .  Tercero ,  acep ta  y  has ta  c ier to  pun to también conv ier te  en su ob je to
de es tud io  e l  pos ic ionamien to  po l í t i co  de l a  inves t i gac ión y  los  inves t i gadores ,  lo  que
abre un espac io para que los  resu l t ados de una inves t i gac ión es tén su je tos  a  impor tan tes
dec i s iones sobre cómo en mater ia  de po l í t i cas  públ icas  se dec ide en focar o «encuadrar »
un problema (Rein & Schön,  1977;  S tone ,  1988).   Cuar to ,  asume e l  contex to en donde
ocurren los fenómenos o s i tuac iones como un e lemento que condic iona fuer temente los
fenómenos mismos (y  e l  proceso inves t i ga t i vo) (Y in ,  1984) .   Qu in to ,  en fa t i za  que la
inves t i gac ión soc ia l  ( y  c ien t í f i ca)  t rae  cons igo formas de perc ib i r  l a  rea l idad y  conduce
a formas sobre  cómo in te r ven i r l a  (rac iona l idad ins t rumen ta l) ,  que no es t án exen tas  de
ju ic ios  mora les  y  que t i enen fuer tes  impl icac iones para la  organ i zac ión de la  ac t i v idad
humana e ins t i tuc iones (Fay ,  1975;  S tone ,  1988) .   E l  fundamento ep i s temológ ico y  teór ico
de es tos  p lan teamien tos  prov iene de var ias  fuen tes  como la  f enomenolog ía  de Husser l  y
Schu t z  y  e l  t raba jo de Berger  y  Luckmann sobre la  cons t rucc ión soc ia l  de la  rea l idad
(Berger & Luckmann,  1966;  Fay ,  1975) ;  la  «teor ía cr í t ica » de la  Escue la  de Frank fur t ,
pr inc ipa lmente a t ravés de Jürgen Habermas (1970;  1971;1989);  la   hermenéut ica de
Hans Georg Gadamer (1975) y  R ichard Ror t y  (1979) ;  l a  de los  t eór icos -prac t i can tes  de
la pedagogía crí t ica y de la «inves t igación-acción » como Paulo Fre ire (1972),  Chr is  Ayg ir i s
y  Dona ld  Schön (1974 ;  1978) ;  y  de  l a  an t ropo log í a  cu l tu ra l  y  s imbó l i ca  de  C l i f f o rd
Geer tz  (1973; 1983),  Mary Douglas (1978) y Whyte (1943).   Con carác ter más operac ional
o  me todo lóg ico t ambién es  muy impor tan te  l a  in f luenc ia  de l  t raba jo  de H .  Gar f inke l
(1967) en e tnometodo log ía ,  y  e l  de Anse lm S t rauss  y  Barney G laser  (1967) en grounded
theory .

No hay fórmula prec i sa  para e l  d i seño de un es tud io de caso inves t i ga t i vo ,  aunque
ex i s t en  c i e r t a s  convenc iones  sobre  cómo es t ruc turar lo  y  sobre  qué f ac tores  inc iden en
s u  c o n s t r u c c i ó n .   A q u í  c o h a b i t a n  v a r i a s  v i s i o n e s  s o b r e  l o s  d i s t i n t o s  a s p e c t o s
ep is temológ icos ,  metodológ icos y  operac iona les  que se conjugan en la  e laborac ión de
casos inves t iga t i vos .   S iendo uno de los propós i tos de ta les lograr «descr ipc iones gruesas»
(Geer t z ,  1973) de s i tuac iones o fenómenos ,  Van Mannen (1988) ,  por e jemplo ,  ha l i gado
e l  f a c to r  de  d i s eño  a  cons ide rac iones  p r inc ipa lmen t e  e tnográ f i c a s  r e l ac ionadas  con
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pos ic ionamien to narra t i vo - inves t i ga t i vo con que un au tor  de an temano dec ide abordar la
«entrada » a una s i tuac ión o fenómeno.  En la e laborac ión de un «cuento cr í t ico » (Van
Mannen ,  1988) ,  y  pa r a  que  é s t e  s e a  e f e c t i v o  y  v e r a z ,  e l  au to r  o  i n v e s t i g ador  debe
cons ide ra r  cómo l a  s e l e cc ión  de  un  e s t i l o  i n v e s t i g a t i v o -na r r a t i v o  -que  v a  de sde  un
a c e r c am i en t o  c omo  ob s e r v a do r  p a r t i c i p a n t e  h a s t a  uno  d e  ob s e r v a do r - i n v e s t i g a do r
«obje t i vo» y anónimo- demanda dis t in tos rangos de cercanía (o par t ic ipación) con respecto
de l  f enómeno en cues t ión .   Ba jo  es t a  cons iderac ión ,  e l  én fa s i s  ep i s t emológ ico ,  para
propós i tos  de d i seño y  de pos te r ior  e l aborac ión ,  descansa  en gran par te  en l a  forma en
que e l  au tor - in ve s t i gador  pr imero «experimenta » y  luego dec ide redac tar  la  exper ienc ia
o e l  fenómeno.   As í ,  Van Mannen ident i f i ca t res t ipos ( idea les) de «cuentos cr í t icos » con
carác ter  inves t i ga t i vo ,  a l  menos desde e l  pun to de v i s t a  an t ropo lóg ico (o e tnográ f i co) :
(a) cuen tos rea l i s t as ,  (b) cuen tos con fes iona les  y  (c) cuen tos impres ion i s tas .  En los
«cuentos rea l i s tas » predomina un pos ic ionamien to  narra t i vo - inves t i ga t i vo  impersona l  y
d i s tan te  de carác ter  semic ien t í f i co ,  que in ten ta  preservar  una «neutra l idad es tudiada »
con respec to de los  f ac tores ,  fuerzas  o va lores  que se  mezc lan en una re lac ión soc ia l ,
aun cuando e l  au tor - in ve s t i gador  se  encuen t re  sumerg ido  en  l a  s i t uac ión  que  busca
descr ib i r .   En los  «cuentos confes ionales »,  en cambio ,  se  pr i v i l eg ia  la  po tes tad que un
au tor - in ves t i gador  rec l ama por  haber  par t i c ipado d i rec t amen te  en una exper i enc ia  o
s i tuac ión .   Los «cuentos impres ion is tas » buscan recrear un ambiente ensamblando las
d i s t in t a s  f ace ta s  de una s i tuac ión con e l  propós i to  de mos t rar  su r iqueza  o comple j idad
exper ienc ia l .

Y in (1984),  en contras te con Van Mannen,  aborda d irec tamente los aspec tos más
es t ruc tura les  y  me todo lóg icos  de l  es tud io de caso como es t ra teg ia  inves t i ga t i va .   Propone
c inco componen tes  bás icos  en e l  d i seño de un es tud io de caso inves t i ga t i vo :  (1) la
pregun ta  de l  es tud io ,  (2) las  propos ic iones teór icas  o concep tua les  que busca inves t i gar
e l  es tud io ,  (3) la  un idad de aná l i s i s ,  (4) la  lóg ica que une los  da tos a las  propos ic iones
y  (5) los  cr i t e r ios  con que se  va  a  in terpre tar  l a  for t a l e za  de los  ha l l a zgos  o sugerenc ias
que se  hacen .   En la  d i scus ión de esos  c inco componen tes ,  Y in en fa t i za  l a  impor tanc ia
de prec i sar  l a  unidad de análisis  de  un es tud io  de  caso y  los  c r i t e r ios  con que se  van
in terpre tar  los  ha l l a zgos  de la  inves t i gac ión .   La  un idad de aná l i s i s  no se  debe pensar
ún ica y  exc lus i vamente como un en te  numér ico ,  como por e jemplo un ind i v iduo ,  un pa í s
o una organ i zac ión .  También se puede pensar  en la  un idad de aná l i s i s  como un grupo de
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re lac iones ,  o como la  in teracc ión en t re  un grupo de var iab les ,  o  en t re  ac tores .   En
cuanto a los  cr i t er ios  de in terpre tac ión de los  ha l lazgos -en gran medida de f in idos por
e l  prop io inves t i gador - ,  se  cen t ran en cómo for ta lecer  un es tud io de caso inves t i ga t i vo
en base a cua tro pruebas o tes t s .

La  pr imera  «prueba »  apunta hac ia  la  va l idez  de  cons t ruc c ión  ( c o n s t r u c t
val idi ty) .   Se  ha cr i t i cado a  los  inves t i gadores  que u t i l i z an e l  e s tud io  de caso por  no
desarro l lar  medidas operac iona les adecuadas para los conceptos que se emplean en la
inves t i gac ión y  por la  «exces i va» sub je t i v idad con que se levan tan los  da tos .  Para mi t i gar
es te  prob lema es  recomendab le :  (a) se lecc ionar  los  t ipos  espec í f i cos  de cambios  que
van a ser  es tud iados (en re lac ión a  los  ob je t i vos  or ig ina les  de l  es tud io) ,  y  (b) demos t rar
que los  ind icadores  se lecc ionados para  i lus t rar  los  cambios  en e fec to  re f l e j an lo  que se
i n t e n t a  i l u s t r a r .  E n  e s t e  c o n t e x t o ,  l o s  «i n d i c a d o r e s » p u e d e n  s e r  c u a l i t a t i v o s  ( o
cuant i ta t i vos) ,  y  no se de f inen necesar iamente de acuerdo a los es tándares de los métodos
cuan t i t a t i vos .   Só lo se  t ra ta  de ser  cons i s ten te  y  de es tab lecer  de an temano ca tegor ías
ope rac i ona l e s  con  l a  mayo r  c l a r i d ad  pos i b l e .  T r e s  t á c t i c a s  s e  pueden  u t i l i z a r  pa r a
aumentar  e l  construct validity :  e l  uso de múl t ip les  fuen tes  de ev idenc ia ;  e l  es tab lecer
una cadena de ev idenc ia ;  y  hacer  rev i sar  s iempre que sea pos ib le  e l  es tud io de caso por
a lguna fuen te  en que se tenga con f ianza .

La segunda «prueba » se re lac iona con la val idez in terna ( in ternal  va l id i ty )
de l  es tud io de caso .   La  va l idez  in terna es  una preocupac ión por e l  proceso causa l  o
i n f e r e n c i a l  q u e  s e  b u s c a  e s t a b l e c e r ;  c ómo  s e  h a c e n  i n f e r e n c i a s  y  s i  é s t a s  e s t á n
fundamentadas .  Hay dos tác t icas  ana l í t i cas  para t raba jar  e l  prob lema:  (a) cons t rucc ión
de una expl icación ( explanation-building) o (b) parear patrones ( pattern-matching)
con t ipos de f in idos de an temano por e l  au tor ,  o la  l i t e ra tura sobre e l  fenómeno o la
mater ia .

L a  t e r c e r a  «p rueba» s e  r e f i e r e  a l  p rob l ema  de  v a l i d e z  e x t e r n a  (ex t e rna l
val idi ty) .   Es t e  es  qu i zás  e l  obs tácu lo  más grande en l a  cons t rucc ión de es tud ios  de
caso :  cuán genera l i zab les  son los  ha l l a zgos  a  o t ras  s i tuac iones  o con respec to  de un
un i verso t eór ico mas ampl io .  De f in i t i vamen te ,  e l  va lor  de los  es tud ios  de caso no se
puede medir haciendo a lus ión a la lóg ica del  «mues t reo »,  pues  e l  propós i to  de l  es tud io
de caso es  buscar pro fund idad y  no la  genera l i zac ión .   Es te  prob lema se puede t raba jar
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de dos formas :  (a) es tab lec iendo de antemano y con hones t idad en la metodolog ía cuá les
son las  l imi t ac iones  de l  es tud io y  (b) iden t i f i cando cuá les  ser ían los  f ac tores  que a l
a l t erarse (en un contex to rea l)  probablemente har ían d i f í c i l  e l  rep l icar  los  ha l lazgos de l
es tud io de caso en una próx ima ocas ión .   E l  prob lema de va l idez  ex terna es tá  más l i gado
a d i seños de inves t i gac ión en donde se t raba ja  con var ios  casos a la  vez  para propós i tos
compara t i vos  (Rag in ,1988) .

La cuarta «prueba » propues ta  por Y in a lude a cómo es tab lecer la  conf iabi l idad
de l  es tud io de caso .   E l  ob je t i vo es  e l  de asegurar ,  que s i  en un fu turo un inves t i gador
dec id iera  re inves t i gar  e l  caso ,  pueda hacer lo  con la  mayor  f ac i l idad .   No se  t ra ta  de
ap l icar  la  lóg ica de la  «repl icabi l idad »,  s ino más b ien de documentar  los  proced imien tos
que  s e  u t i l i z a ron  en  l a  r eco l ecc ión  de  da to s ,  s e l e cc ión  de  i n fo rman t e s ,  f uen t e s  de
documentac ión ,  e tc .  La  idea es  min imizar  los  errores  y  los  pos ib les  sesgos  de l  es tud io .
Para t raba jar  con es te  prob lema es adecuado es tab lecer  una forma de t raba jo como par te
de un pro toco lo de inves t i gac ión que s i s t emát icamente  gu íe  la  organ i zac ión de arch i vos ,
bases  de da tos  y  ano tac iones .

En e l  t e r reno de l  po l i c y  ana l y s i s  prop iamen te  t a l ,  y  con d i rec ta  re levanc ia  para
como se e laboran representac iones  es tra tég icas  que buscan in f luenc iar  l a  prác t i ca
y e l  compor tamien to de ac tores ,  Re in y  Schön (1977),  Schön (1983) y S tone (1988) han
en fa t i zado la  impor tanc ia  de los  procesos de «encuadre» o framing que an teceden a un
proceso inves t i ga t i vo re lac ionado con po l í t i cas  púb l icas ,  y  que sue len con f recuenc ia
i gnorarse  a l  pr i v i l eg i a r se  los  resu l t ados  de l  proceso inves t i gador .   En es t e  sen t ido ,  e l
d i seño de un es tud io de caso inves t i ga t i vo  podr ía  i r  impl íc i t amente  d i r i g ido a  leg i t imar
la «mejor prác t ica » u «opción » que debe adoptarse en mater ia de pol í t icas ,  en un mundo
en donde sue len ex i s t i r  v i s iones  con t rapues tas .   Como par te  de l  mane jo es t ra tég ico de la
pol í t i ca ,  S tone ca tegor i za c inco formas de represen tac ión que en c ier ta  medida podr ían
in terpre tarse como pos ib les  «ángulos de encuadre » para  d i s t i n to s  t i pos  de  casos ,  cada
uno con d i versas  impl icac iones  me todo lóg icas .

S in ahondar en las  impl icac iones metodológ icas de cada una ,  en pr imer lugar es tán
las formas s imból icas que ,  a  t ra vés  de  «cuentos » cor tos ,  comunes y  l inea les  con
«v i l l a n o s »,  « s an to s »,  « co r r up t o s » , «momen t o s  g l o r i o s o s » y  o t r a s  f i g u r a s ,  b u s c a n
convencer a una audienc ia de que es necesar io ac tuar o preservar e l  s ta tus  quo.   Segundo,
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es tán las  formas numéricas ,  que ob t ienen su poder ape la t i vo por medio de «cuentos »
que con un lengua je  cuan t i t a t i vo hab lan de l  t amaño,  las  d imens iones ,  l a  f recuenc ia  o e l
vo lumen de un prob lema o s i tuac ión que se debe modi f i car .   Tercero ,  es tán las  formas
c a u s a l e s  qu e ,  po r  med i o  d e  un a  r e l a c i ón  s imp l e  d e  c au s a - e f e c t o  (  o  d e  ma yo r
comple j idad) buscan es tab lecer espac ios de responsab i l idad po l í t i ca sobre los  pos ib les
cu lpab les  de una s i tuac ión .   Cuar to ,  es t án la s  formas de los  in tereses ,  qu e  po r
medio de «cuentos » o h i s tor i a s  de in te reses  con t rapues tos  o que compi ten se  p lan tean la
neces idad de l l e var  a  cabo un cambio en f a vor  de  un grupo o v i s ión en par t i cu la r .
F ina lmente ,  es tán las formas decis ionales ,  en donde e l  «cuento » o h i s tor ia  podr ía
e s t a r  e s t ruc tu rado en  to rno  a  cómo «tr iangular »,  o  a i s l a r ,   con e l  uso de mé todos
rac iona les  (decision-making trees ;  cost-benefi t  analysis ;  r isk-assessment )  l a
mejor opc ión rac iona l ,  o punto de opt imizac ión .   Es tas  formas de encuadre rara  vez
se encuentran de manera pura en e l  mundo rea l ,  pues to que se combinan dependiendo de
la s i tuac ión espec í f i ca y  de los cómo ac tores buscan acomodar sus v i s iones de mundo en
e l  en torno de la  po l í t i ca públ ica .   Hirschman (1991) y  McK loskey (1990) han hecho
plan teamien tos aná logos a los  de S tone .   Hirschman lo ha hecho como una forma de
c l a s i f i c a r  y  mos t ra r  l a s  fo rmas  en  que  l a  «re tór ica de la reacc ión » cons t ru ye  d i s cur sos
causa les  para carac ter i zar  los  e fec tos  de las  po l í t i cas  púb l icas ,  y  McK loskey  como una
forma de mostrar la manera en que los economis tas usan f iguras l i terar ias como metáforas ,
cuen tos ,  e t c .  para  demos t rar  una d i ver s idad de argumen tos .

A es tas  v i s iones sobre la  var iedad de fac tores  que en t ran en juego en la  cons t rucc ión
de  e s t ud i o s  d e  c a s o s  i n v e s t i g a t i v o s  s e  pu eden  s uma r  o t r o s  t r a b a j o s  s ob r e  f o rma s
in terpre ta t i vas  de pol icy analysis y de anál is is macro-his tór ico que usan es ta modal idad.
Aquí  cabe des tacar e l  t raba jo de John Fores ter (1989),  quien impl íc i tamente p lan tea e l
u so  de l  e s tud io  de  ca so  in ve s t i g a t i vo  como una  fo rma de  ahondar  en  lo s  p rocesos
in terac t i vos de re lac ión y negociac ión en que d iversos agentes se enfrascan para cons t i tu i r
una «ins tanc ia comunica t i va» donde se ges tan y  se cons t ruyen las  expec ta t i vas  de un
proceso de p laneac ión de pol í t i cas .

T amb i én  e x i s t e  un  v a s t o  cue rpo  l i t e r a r i o  en  e l  t e r r eno  de l  po l i c y  ana l y s i s
nor teamer icano ,  ded icado a inves t i gar  e l  func ionamien to de es t ruc turas  burocrá t i cas ,
imp lemen tac ión de po l í t i ca s ,  l a s  t rabas  de  los  procesos  l eg i s l a t i vos  y  l a s  f a l enc ia s  de
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l o s  procesos  democrá t i co - represen ta t i vos ,  en t re  o t ra s  cosas ,  que se  d i s t inguen por  l a
u t i l i z ac ión de es tud ios  de casos  inves t i ga t i vos  para  e l  aná l i s i s  en pro fund idad o para
demos t r a r  compor t am i en t o s  s o c i a l e s  en  b a s e  a  mode l o s  no rma t i v o s  má s  g ené r i c o s
(L indb lom,  1959 ,  1965 ;  L ipsky ;  1980 ;  Lowi ,  1964 ,  1969 ;  O l son ,  1965 ;  Wi l son ,  1980) .
F i n a lmen t e ,  l o s  t r a b a j o s  t a n t o  me t o do l ó g i c o s  c omo  i n v e s t i g a t i v o s  s o b r e  «g r ande s
comparaciones his tór icas » de Barrington Moore Jr . (1966), Theda Skocpol (1979), Charles
T i l l y  (1975 ,  1984) y  A lexander  Gerscherkron (1962)  se  han va l ido de l  es tud io de caso
para en fa t i zar  d i s t in tos  aspec tos  en la  con t inu idad ,  rup tura y  modern i zac ión de s i s t emas
soc ia les ,  económicos y  po l í t i cos .   Como no ta  f ina l ,  es  necesar io menc ionar que e l  es tud io
de caso inves t i ga t i vo se puede abr i r  un espac io ana l í t i co impor tan te  den tro de var ios
deba t e s  l i g ados  a   nueva s  f o rmas  de  como re l ac ionar  l o  «micro con lo macro »,  l o
cuan t i t a t i vo con lo cua l i t a t i vo ,  de de f in i r  en t re lo que son in f luenc ias  «endógenas » v s .
«exógenas »,  y  den t ro de los  deba tes  sobre  como reconcep tua l i za r  l a  acc ión ( ind i v idua l  y
co lec t i va) y  e l  compor tamien to es t ra tég ico de ac tores en los modelos de rational choice
y  t eor ía  de los  juegos (A lexander ,  G iesen ,  Münch & Smelser ,  1987 ;  Granove t t e r ,  1985 ;
Perrow,  1990) .

Aunque es pos ib le hacer una c lara d is t inc ión entre e l  teaching case  y  e l  c a so
inves t iga t i vo ,  e l lo no s igni f ica que sean mutuamente excluyentes en cuanto a su concepción
y e laborac ión .   Ambos compar ten una preocupac ión por un proceso inqu is i t i vo ,  con un
fuer te  componen te  in terpre ta t i vo  que cues t iona procesos  convenc iona les  de aprend i za je
basados  en  l a  repe t i c ión ,  memor i zac ión y   «fórmulas ».   N inguno de los dos conceptua l i za
e l  aprendiza je buscando es tablecer un punto único de in terpre tac ión o in tentando e l iminar
las «incons is tenc ias exper imenta les » de las  s i tuac iones rea les .  Tan to uno como e l  o t ro
sus ten tan un proceso de aprendiza je  que in ten ta incorporar la  comple j idad de la  toma
de decis iones, e tc .  a l  ambiente educat ivo e inves t igat ivo.  Mas aún, suelen darse s i tuaciones
en que la  u t i l i zac ión de un es tud io de caso en la  sa la  de c lase contr ibuye a abr i r  en
forma recurren te  nuevas  «ventanas » de in terpre tac ión para  v i e jos  prob lemas ,  lo  que en

3. SOBRE LA APARENTE CONTRADICCIÓN ENTRE EL  TEACHING CASE Y EL
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c i e r t a  med ida  comienza  a  genera r  nueva  in fo rmac ión  e s t r a t ég i ca  sobre  prob l emas  o
s i tuac iones .   Además ,  no hay  rea lmen te  una con t rad icc ión fundamen ta l  en pensar  l a
e laborac ión de teaching cases  y  casos inves t iga t i vos de manera separada en tanto ambos
requieren de una buena base de da tos y  de inves t iga t ic ión .   En es te  sen t ido ,  la  d i ferenc ia
en t re  uno y  o t ro es t r iba  en la  can t idad y  l a  pro fund idad que carac ter i za  sus  respec t i vas
base s  in ve s t i g a t i v a s .
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Sobre la  «En t rev i s t a » como Fuen te  de In formac ión

Las  en t rev i s t a s  son una fuen te  bás ica  de in formac ión para cua lqu ier  t ipo de es tud io
de caso .   En e l  con tex to  de los  es tud ios  de caso ,  es  impor tan te  cons iderar  l a s  en t rev i s t a s
no como una conversac ión ab ier ta  o sue l ta  n i  como una en trev i s ta  «cerrada » como en
las  encues ta s  de  op in ión .   E l  en t rev i s t a r  y  e l  saber  escuchar  es  todo un ar t e  de l  cua l
depende la ca l idad de la in formación que se obt iene .   Hay múl t ip les  fac tores que a fec tan
tan to a  l a  en t rev i s t a  como a l  «escuchar »,  y  ex i s t en  va r i a s  convenc iones  y  v i s i ones  sobre
cómo contro lar  o l l evar  a cabo ambas ac t i v idades .   En es te  documento só lo se presen tan
a lgunos aspec tos  muy genera les  de l  proceso ,  dado que ex i s t e  una vas ta  l i t e ra tura  sobre
e l  proceso (Br iggs ,  1986 ;  McCraken ,  1988) .

E l  p r imer  f ac to r  genera l  e s  en t ender  que  l a s  en t re v i s t a s  se  p l anean de  manera
es t ra tég ica ,  en re lac ión a  ob je t i vos  re lac ionados con la  pregun ta  o e l  prob lema que se
inves t i ga .   Es  impor tan te  tener c laro cómo enca jan las  en t rev i s tas  que se qu ieren hacer
con aspec tos  espec í f i cos  de l  e s tud io  de  caso .    Las  en t rev i s t a s ,  por  s í  so la s  no se  van
ajus tando a un plan de inves t igac ión; hay que planear de antemano su pos ib le contr ibución
a l  proceso inves t i ga t i vo .   Por supues to ,  s iempre hay c ier to grado de l iber tad en tan to
las en trev i s tas  van reve lando nuevas ar i s tas  o in terrogantes sobre un problema o s i tuac ión.

E l  segundo fac tor  que se debe tener en mente son las  l imi tac iones operac iona les
con que se  podr ía  con f ron tar  un inves t i gador  a l  momento de l a s  en t rev i s t a s .   Resu l t a
c lave an t ic ipar a lgunas de e l las ,  debido a que pueden a fec tar mucho la ca l idad de la
in formac ión .  La  mul t ip l i c idad de f ac tores  en es t e  sen t ido es  grande y  no tomar los  en
cons iderac ión desperd ic iarán e l  t i empo de l  inves t i gador y  de l  en t rev i s t ado .  Por e jemplo ,
hay que aprender a se lecc ionar las preguntas no sólo por razones sus tan t i vas re lac ionadas
a l  t ema de la  inves t i gac ión ,  pero por razones  operac iona les .   Los  en t rev i s t ados  no t i enen
todo e l  t i empo de l  mundo para  ded icárse lo  a  us ted como inves t i gador ,  a  veces  só lo
cuentan con 15 o 30 minutos y  hay que es tar  preparado para e l lo ,  como para o t ras
sorpresas .   En lo  pos ib l e ,  e s  impor tan te  dar  a l  en t rev i s t ado l a  opor tun idad de preparar
los  temas (o s i tuac iones) que se van a t ra tar  en la  en t rev i s ta ,  aunque también d icho
espac io puede contr ibu ir  a romper con e l  fac tor «so rp r e s a» y  la  espontane idad necesar ia
c o n  q u e  c o n v i e n e  a b o r d a r  c i e r t o s  t ema s .   O c a s i o n a lmen t e ,  s e  p u e d e  e n v i a r  c o n
an t ic ipac ión una pau ta  pre l iminar  de la  en t rev i s t a  - s i  no se es tá  hac iendo un recuen to

III.      ANEXO
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e tnográ f i co- ,  que le  permi te  a l  en t rev i s t ado ob tener  una idea de lo  que se es tá  buscando
con e l l a .   Además ,  e l  proced imien to puede ayudar a a l i v i ar  la  tens ión con que c ier tos
in forman tes  rec iben a  los  inves t i gadores .   E l  proceso de en t rev i s t a r  e s  un «juego » muy
es tra tég ico cuya dinámica a fec ta la ca l idad de la in formación.

E l  t e r c e r  f a c t o r  s e  r e l a c i o n a  c on  l a  impo r t a n c i a  d e  p e n s a r  e n  e l  p e r f i l  d e l
en t rev i s t ado(a) y  s i  é s t e  podr ía  inc id i r  en e l  proceso de l a  en t rev i s t a  y  l a  ca l idad de l a
i n f o rmac i ón .   Ad emá s ,  e s  c l a v e  e n t e nde r  c ómo  s e  l e  v a  a  p e r c i b i r  a  u s t e d  como
inves t igador desde la  perspec t i va  de l  en t rev i s tado que t i ene X o Y carac ter í s t i cas .   Aquí
pesan fac tores  demográ f i cos ,  soc ia le s ,  po l í t i cos ,  cu l tura les ,  j e rárqu icos ,  e tc .   No es  lo
mismo en t rev i s t a r  a  j e f e s  de empresas  que a  campes inos  o po l í t i cos .  Sus  respec t i vos
pe r f i l e s  de t e rm ina rán  pos ib l e s  d i f e r enc i a s  en  l a  f o rmu l ac ión  de  p regun t a s ,  u so  de l
lengua je ,  f raseo ,  comodidad con respec to de c ier tos  t ipos de pregun tas .   No pre tenda
obtener cosas  de qu ien rea lmente no se las  puede dar ,  aunque es  s iempre impor tan te  i r
preparado para sorpresas .   Pensar en e l  per f i l  de l  pos ib le  en t rev i s tado(a) también puede
ayudar  a  pensar  en formas de sor tear  pos ib les  d i s t anc ias  cu l tura les  -en e l  ampl io  sen t ido
de l a  pa labra -  en t re  e l  en t rev i s t ador  y  e l  en t rev i s t ado(a) .

E l  cuar to fac tor se re lac iona con la  exac t i tud de la  in formac ión sumin is t rada por
los  en t re v i s t ados .   No crea  todo lo  que se  d i ce  en l a s  en t re v i s t a s ,  y  e s t é  preparado para
t ra t a r  con muchas  incons i s t enc ia s  e  i r regu lar idades ,  a s í  como con múl t ip l e s  ver s iones
de una misma s i tuac ión .   Es  impor tan te  buscar  pun tos  de  encuen t ro  y  desencuen t ro
en t re  l a  in formac ión que se  ob t i ene en en t rev i s t a s  y  o t ras  fuen tes .   Además ,  es  impor tan te
recordar  que l a  memor ia  no es  só lo  se l ec t i v a ,  s ino que t ambién t i ende a  d i s to r s ionarse
de múl t ip les  formas .   La «amnes ia pol í t ica », los «rumores » y   l o s  «chismes » pueden
func ionar  de múl t ip le s  formas y  es t a r  fundados sobre hechos de una vas ta  na tura leza ,
por lo  que hay  que ser  cu idadoso(a) con e l los .   Hay o t ros  fac tores  de carác ter  más
c i e n t í f i c o  ( l i n g ü í s t i c o - c o g n o s c i t i v o )  s o b r e  c ómo  d i s t i n t o s  t i p o s  d e  i n f o rm a n t e s
«recuerdan » y «entregan » in formac ión ,  que también en t ran en e l  «juego es tra tég ico » de
las  en t rev i s t a s  (Freeman,  Romney & Freeman,  1987) .

E l  quin to fac tor se re lac iona con e l  «c ic lo de procesamiento » de l a  en t rev i s t a s .
Aqu í  e s  impor tan te  cons iderar  var ios  aspec tos :
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· Anotar  en forma exac ta  los  da tos  de l  en t rev i s tado (pos ic ión ,  t í tu lo ,  e tc .)
· Grabar  l a s  en t re v i s t a s  s i empre  que se  pueda ,  aunque a  veces  no es  pos ib l e  o

resu l t a  con t ra ind icado por var ias  razones  (pro tecc ión de imagen ,  in formac ión
con f idenc ia l ,  nerv ios i smo,  e tc . ) ;

· Tomar no tas  genera les  de re ferenc ia  según avanza la  en t rev i s ta ,  pero no a l  punto
de d i s t raer l e  de l a  en t rev i s t a  y  perder  con tac to  con e l  en t rev i s t ado ;

· N o  e s p e r e  t e n e r  t o d a s  l a s  e n t r e v i s t a s  r e a l i z a d a s  a n t e s  d e  c o m e n z a r  a
“procesar las ”  pues a veces  e l  procesamien to pau la t ino con tr ibuye a mejorar
las próx imas ,  o ayuda a en tender cómo la in formación obten ida en una entrev i s ta
se podr ía  complementar ,  o enca ja ,  con las  próx imas en trev i s tas ;

· Despué s  de  cada  en t r e v i s t a  sue l e  s e r  ú t i l  h ace r  un  r e sumen  b re v e  y  l i b r e
( r e f l e x i v o )  sob r e  e l  encuen t ro ,  e l  que  en  oca s i one s  conduce  a  encon t r a r
conex iones  con e l  proceso inves t i ga t i vo ;

· Es idea l  (cuando sea pos ib le) t raba jar  con las  t ranscr ipc iones de las  en trev i s tas .
Regu larmente ,  l a  re lac ión en t re t i empo de en t rev i s ta  y  de t ranscr ipc ión es  de
t r e s  a  uno .

E l  «procesar  en t rev i s t a s »,  s in  embargo ,  e s  a l go más  comple jo  que e l  s imp le  repaso
de  cue s t i one s  ope rac iona l e s .   En  d i cho  p roce so  e s  que  s e  comienzan  a  f o rmar  y  a
subs tanc iar  las  ca tegor ías  ana l í t i cas .   Es  dec i r ,  en e l  procesamien to de la  en t rev i s t a  e l
i n v e s t i g ado r  com ien z a  a  aden t r a r s e  en  l a  f a s e  ana l í t i c a ;  h a y  que  «t r an s f o rma r » l a
in formac ión bás ica en in formac ión ar t i cu lada con respec to de una h ipó tes i s ,  preguntas ,
concep tos ,  ideas .
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