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La comparación resulta un procedi-
miento analítico central tanto en la
ciencia política como en otras cien-

cias sociales. Conocedor del tema y su
importancia, Morlino se fija como objetivo
presentar, de forma introductoria, qué es la
comparación y cómo puede utilizarse. Para
ello formula y desarrolla una serie de pre-
guntas que estructuran el texto, tales como
por qué comparar, qué comparar y cómo
comparar, y lo hace apoyándose en ejem-
plos que facilitan la comprensión a quiénes
se inician en estos temas.

El Capítulo 1 se ocupa de ¿cómo se defi-
ne la comparación? y ¿cuáles son las tradicio-
nes de la comparación?, indagando la forma
en que distintos autores se interesan por
ella como procedimiento lógico o método
de investigación, y si lo hacen como forma
de control o descubrimiento de nuevas
hipótesis.

La pregunta ¿por qué comparar? guía el
desarrollo del Capítulo 2, y se aborda par-
tiendo de las tres funciones básicas de la
comparación, –cognoscitiva, explicativa y
aplicativa–, ya sea que se trate de analizar

realidades distintas para conocer a profun-
didad los fenómenos estudiados, con un
objetivo descriptivo; analizar los fenómenos
que diferencian varios países, en búsqueda
de explicaciones que corroboren los distin-
tos casos; o estudiar problemas y soluciones
de otros países, para adaptarlos al caso de
estudio. 

Para Morlino el objetivo principal de
la investigación comparada es explicar un
determinado fenómeno, estableciendo
causalidades entre variables, quedando a
un paso de la generalización. Los principa-
les ámbitos en que se recurre a la compa-
ración en ciencia política son los estudios
sobre políticas públicas y sobre democrati-
zación. Morlino advierte que en los prime-
ros ha sido una constante la búsqueda de
teorías de alcance medio, mientras los se-
gundos han buscado profundizar en el
análisis de casos concretos, mediante fra-
meworks teóricos1. 

LEONARDO MORLINO (Autor)
Introducción a la investigación comparada
Alianza Editorial
Madrid, 2010, 165 pp.

Comentario de: Martha Liliana Gutiérrez Salazar
Estudiante  de Máster en Estudios Latinamericanos 
Universidad de Salamanca 

1 Identificación de las variables recurrentes a partir
de las cuales se elaboran modelos y tipologías, lo
que permite la comparación empírica, sin sacrifi-
car especificación.
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Para determinar ¿qué comparar?, cuestión
planteada en el Capítulo 3 desde la óptica de
las unidades básicas, lo primero es identificar
la pregunta de investigación, en cuya formu-
lación se deberán atender criterios como el
interés por el problema, la relevancia del te-
ma, el conocimiento de la literatura, una for-
mulación empíricamente precisa y la contro-
labilidad empírica de la cuestión. Aún cuan-
do la formulación de la pregunta aparece
como un primer paso, debe estar antecedida
de un recorrido que permita un conocimien-
to básico del objeto de estudio y claridad
sobre la metodología que se aplicará. 

Morlino pone de relieve riesgos como el
sobreestiramiento conceptual y la mala cla-
sificación, recordando que el rigor de la
estructura teórica permite focalizar mejor la
investigación y limitar el número de hipó-
tesis. Se aborda también el tema de la ope-
racionalización, que establece un vínculo
entre la órbita conceptual y elementos ob-
servables de forma directa.

Otro paso del proceso es identificar las
propiedades de los casos que se consideren
relevantes y elegir entre la comparación de
casos más parecidos o entre casos muy dife-
rentes, que tengan algún elemento común
que sirva de variable independiente. La últi-
ma opción lleva a otra disyuntiva, entre
comparación cuantitativa –con énfasis en
las variables– y cualitativa –con énfasis en
los casos–. Aquí surge el dilema de “muchas
variables, pocos casos” y, retomando a
Liphart, Morlino desarrolla las posibles for-
mas de afrontarlo, bien desde el ámbito de
las variables o bien desde el de los casos.

La pregunta ¿qué comparar? se mantiene
en el Capítulo 4, esta vez referida a las di-
mensiones espacio y tiempo. Las variables a
analizar, junto con las dimensiones que aca-
bamos de referir, determinarán la estrategia
de investigación, que podrá ser sincrónica o
diacrónica –según abarque un lapso tempo-
ral más o menos amplio o no tenga en
cuenta la variable tiempo– y extensiva o in-
tensiva –según se oriente a las variables o a
los casos–. 

La identificación del espacio consistirá
en decidir cuántos y cuáles casos incluir en
la investigación, lo que a su vez conlleva a la
elección de una estrategia de comparación:
estudio de caso, comparación binaria, com-
paración de área o estrategia multicaso. El
texto no sólo explica de qué se trata cada
una de ellas, sino que advierte sobre sus
ventajas y limitaciones. 

En cuanto al aspecto temporal, se resal-
ta la importancia de las investigaciones dia-
crónicas, que permiten el análisis del cam-
bio, así como la posibilidad de abordar la
periodización mediante la subdivisión en
fases, secuencias y series temporales. Mor-
lino insiste en la importancia de una buena
base teórica para seleccionar la hipótesis,
centrar la investigación y orientarse hacia
las variables claves. 

El Capítulo 5 se ocupa de ¿cómo compa-
rar? y para responder a esta pregunta se des-
arrollan algunos mecanismos analíticos,
evaluando su importancia para la compara-
ción: el triángulo de Ogden y Richards, las
reglas de la conceptualización, el árbol de
Porfirio, estrategias clasificatorias, los cáno-
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nes de Mill, la formalización y el fuzzy set
analysis.

En el Capítulo 6 se confronta el méto-
do comparativo con otros, como el estadís-
tico y el histórico. Así mismo, se examina el
estudio de caso como estrategia de compa-
ración, distinguiendo cuatro tipos principa-
les: configurativos o ateóricos, interpretati-
vos, generadores de hipótesis y de control
de hipótesis. En éstos últimos se diferencian
aquellos que pretenden confirmar una teo-
ría (o hipótesis), de aquellos que pretenden
falsearla. 

El libro concluye exponiendo algunos
límites de la comparación y llamando la
atención sobre las dificultades que entraña,
pero reconociendo su importancia para el
conocimiento de la compleja realidad
actual. Su valor reside en su simplicidad,
que permite la inmersión amable en estos
temas por parte de un lector proveniente de
cualquier formación en ciencias sociales,
con total garantía del orden y la rigurosidad
del autor.




