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POSIBILIDADES DEL 
ENFOQUE ANTROPOL6GICO 
EN LOS ESTUDIOS DE POBLACION: 
LA PROBLEMATIZACION DEL ViNCULO 
AGENTE-DESTINATARIO 

Rosalia Winocur I 

Como puntode partida, se ha tornado una de las preocupaciones senaladas en el 
documento elaborado porIsabel Hernandez, Inuestigacion sociocultural? Alii sesenala, 
respecto a unade las ternaticas quedebefortalecerse coninvestigaciones de campo: "La 
calidad de los servkios de salud yeducacion es un tema que hasido objeto de multiples 
analisis que han tornado en consideraoon factores de caracter endogene yexogeno a la 
gerencia de los sistemas. Sin embargo, es muy poco 10 quese ha trabajado en la linea de 
ofrecer unaperspectiva innovadora decaracter antropologico capaz deesclarecer las ree!es 
decomportamiento institucional yaportar informacion sobre las conductas delpersonal 
de tales servicios. Nos parece desingular importancia proponer unalinea de investigacion 
que apunte alanalisis de las instituciones (familiares, comunitanas, religiosas, politicas, 
etc.) yasuvinculacion con los servicios asistenciales. Esto permitiria, asuvez, transformar, 
el trabajo de campo etnografico en unaforma de intervencion institucional." 

En efecto, una de las ausencias mas graves enelestudio yevaluacion del impacto 
de distintas politicasdedesarrollo poblacional es lafalta de problernatizacion delvinculo 
entre promotores-agentes ydestinararios-beneficiarios, enelcontexte de las instituciones 
donde se desarrollan los programas. 

Si bien en lainterpretacion de latransicion dernografica los estudios clasicos de 
poblacion implicitamente se refieren a las institudones responsables de instrurnentar los 

Investigadora de FlACSO-Mexico. licenciada en Ciencias de la Educacion. 

, Isabel Hernandez, lnvestlqacion sociocultural Serie Poblaci6n y Desarrollo, nO I, Equipo de Apoyo del 
FNUAP-Oficina para America latina y el Caribe, Santiago de Chile, junio de 1994, pA5. 



programas -en particular cuando establecen relaciones causales entre procesos de 
desarrollo, rnodernizacion yvariables tales como educacion, estatuto social, mortalidad, 
natalidad, migracion, etc.-, estas referencias no roman en cuenta la dinamica concreta 
que se establece entre dichas instituciones y las familias beneficiarias, y mucho menos 
consideran la respuesta de la poblacion a los cambios y modalidades de intervencion 
propuestos, ya laforma enqueseinternalizan los discursos sobre control delafecundidad 
ysalud reproductiva. 

Desde estaperspectiva, unaaproximacion antropologica permitirfa darcuenta de la 
complejidad existente en la relacion entreagentes ydestinatarios depoliticas poblacionales. 
Ello, a partir de una indagacion relativa al modo en que esta logica de inreraccion -mas 
que las instituciones encargadas de los programasconsideradas unilateralmente- incide 
en los cornportamientos reproductivos yen laapropiacion simbolica de nuevos valores y 
normas. 

Por unaparte, esteenfoque nos situa demanera analitica enelespacio deinterseccion 
sirnbolico generado porlos intercambios ytransacciones entrelos sentidos ypracticas de 
agentes y destinatarios. Por laotra, permite pensar las acciones y los conocimientos de 
los sujeros, sinquetengan necesariamente eI grado decoherencia ydeefectividad quela 
teorfa cultural les atribuye con frecuencia: "La concepcion del mundo y la practica 
generalmente sonincoherentes ycontradictorios; coexisten sentidos divergentes enelias, 
cuyas razones se encuentran solo en el rastreo de su historia.'" 

En Mexico, una invesngacion de este tipo mostro como, a partir de un proceso de 
transaccion de significados, sefue legitimando lapractica anticonceptiva en una poblacion 
ubicada enlazona henequenera delEstado deYucatan.4Lo interesante deestaexperiencia 
-que nose produjo en los tiempos ni en laforma prevista por los objetivos del programa 
de planificacion familiar (PPF)- es el estudio de los mecanismos a traves de los cuales 
medicos y promotores de salud incorporan en susestrategias de PF los discursos de las 
familias sobre eldeterioro delaeconomia dornestica, posibilitando una interrelation que 
contribuyo a legitimar laPF ysobre todosu eficiente difusion. Apartir de entrevistas en 
profundidad queserealizaron con40 mujeres y40 agentes clave de la zona, sereconstruyo 

3 Ibid., pAC. 

4 S.Lerner y A.Quesnel, "lnstltuclones y reproduccion. Hacia una interpretacion del papel de las 
instituciones en la requlaclon de la fecundidad en Mexico", en La pobtacton en el desarrollo 
contempordneo de Mexico, EI Colegio de Mexico, 1991, p.92. 



la dinamica de transaccion entre unos y otros, 10 cual perrnitio comprender -y 
problematizar-Ia relacion entre las acciones dePF, las condiciones materiales delas familias 
involucradas, los patrones culturales quesubyacen al comportamiento reproductivo yla 
evolucion de las practicas y modalidades anticonceptivas, en la medida en que elias 
expresan tambien la lnternalizacion de los programas yacciones de las instituciones.' 

En este sentido, elcontrol delanatalidad nopuede explicarse como unefecto rnecanico 
yunilateral de la aplicacion del programa, sino como elresultado de una serie de facto res 
asociados a las condiciones materiales devida de las familias queindujeron cambios ensu 
organizacion yen las relaciones entresus rniembros, as! como en la representacion del 
papel de los hijos en las unidades domesticas, afectando en consecuencia los patrones 
culturales quesubyacen a las practicas reproductivas. 

Otra investigation,' realizada desde laperspectiva antropologica sobre recepcion de 
politicas culturales en la transicion dernocratica argentina, muestra la importancia de 
considerar como dimensiones de analisis en la evaluacion de la politica publica la 
organizacion sirnbolica del espacio ydel tiempo ylos supuestos quelaestructuran. 

Por 10 general, eneldisefio de lainvestigacion decampo se percibe elespacio como 
un elemento suplementario, negandolo como dimension que condiciona aspectos 
esenciales de la instrumentalizacion de las politicas, si sequiere, en laforma de lenguaje 
silencioso. Por ejemplo, muchos programas quefuncionan enlos edifidos escolares hacen 
ornision delaexperiencia delos sujetos con lainstitucion escolar. £1 sentido "pragmatico" 
de ladecision -aprovechar un espacio publico yocioso disponible- niega las mediaciones 
que la escuela puede establecer en la percepcion de las actividades del Programa. La 
organizacion del espacio no implica solo un ordenamiento Fisico de los obietos; su 
distribution y uso conlleva una profunda carga simbolica.' 

5 Ibid., pp.90 y 115. 
6 Aqui se tom6 como estudio de caso el Program a Cultural en Barrios, creado en agosto de 1984 en el 
ambito de la Secretaria de Cultura de la Municipalidad de Buenos Aires (M.C.B.A.). Este programa se 
caracteriz6 par proponer la descentralizaci6n y democratizaci6n en el acceso a los servicios culturales, 
y slrnultaneamente plantear el rescate, valorizaci6n y desarrollo de las culturas locales y barriales a 
partir del estimulo de la producci6n y participaci6n en diversos talleres de rnusica, teatro, danza, etc. 
vease, R.winocur, De las politicos a los barrios. Proqramas culturales y participacton popular, Centro 
Editor de America Latina, Buenos Aires (en prensa). 
7 Edward T.Hall, precisando el sentido simb61ico del usa del espacio, dice que "el lenguaje silencioso 
es una traducci6n, no de un lenguaje a otro, sino de una serie de formas de comunicaci6n (complejas, 
no verbales, dependientes del contexte) a palabras [...J No se trata s610 de que la gente 'hable' entre si 
sin utilizar palabras, sino que hay un universo completo de comportamiento que esta sin explorar, sin 
examinar, y que en gran medida se da par supuesto. Funciona aparte del conocimiento consciente y 
en yuxtaposici6n a las palabras", El lenquaje silencioso, Colecci6n Los Noventa, CONACULTA·Alianza 
Editorial Mexicana, Mexico, 1990, p.7. 



Otro tanto puede decirse acerca de lapremisa operativa e ideoiogica quesustenta la 
mayoria delos programas realizados porlos Estados latinoamericanos apartir de los anos 
ochenta, y que practicamente no es objeto de investigacion: el tema de lacongestion. 
Como es bien sabido, lacrisis economica de principios del decenio de 1980 cuestiono 
severamente el modelo de desarrollo que sustentaba el Estado benefactor, y en 
consecuencia replanteo lapolitica de intervencion ydesarrollo estatal. Como alternativa, 
sepusieron enmarcha diversos proyectos para promover laautogestion delos destinatarios 
enlasolucion de problemas relacionados con areas prioritarias dedesarrollo social, tales 
como salud, vivienda yeducacion. Apartir deundiagnostico de"baja", "poca", "escasa" 0 

"nula" participacion, incluyeron entresus objetivos fundamentales generar 0 promover 
nuevas practicas participativas queapuntarian a democratizar el tejido social. Desde esta 
perspectiva, entienden laparticipacion como un problema de modalidades 0 grados, y 
nocomo unconcepto que involucra practicas sociales yrepresentaciones culturales acerca 
del poder ydelaautoridad, altamente legitimadores del orden social existente. Tampoco 
se considera como variable de analisis la experiencia de los sujetos con el Estado 
benefactor-populista, que se ha caracterizado tradicionalmente por vinculos de tipo 
patemalista, autoritario, asistencial y dientelista, 10 cual inevitablemente mediatiza la 
percepcion sobre cualquier programa desarrollado poresa via, al margen de los rasgos 
innovadores que posea. Por ultimo, no tienen en cuenta la propia experiencia de 
organizaci6n ydeparticipacion que establecen los sujetos ensus lugares detrabajo, estudio, 
vivienda yrecreaci6n. En estecontexte deausencia deproblematizacion, la participacion 
que se puede dar es esencialmente simbolica," esto es, puede generar en el sujeto la 
ilusion de que esta participando -por ejemplo, cuando se Ie pide opinar sobre sus 
preferencias-, pero en realidad no participa en decisiones fundamentales relativas a la 
planificacion, realizacion yevaluacion de las politicas del Programa. 

En los estudios referidos, elanalisis dela dinarnica deintercambios entreunos yotros 
tarnbien pone en evidencia que los destinatarios no son un simple disparador de 
reflexiones, sino quesonparte constitutiva del mismo proceso. Promotor ydestinatario 
interacnian modilicandose mutua y cotidianamente, y estos actos son los quea su vez 
dan forma a los contenidos del programa. Esta modificacion mutua no ocurre 
necesariamente enelsentido serialado porlos objetivos delas politicas. Es decir, enmuchos 
casos, laintencionalidad de las acciones realizadas porlos programas nosecorresponde 

8 vease esta problernatlca en M.T.Sirvent. "Estilos participatlvos: LSuenos 0 realidades?, en Revista 
Argentina de Educacion, ano III, nOS, Asociacion de Graduados en Ciencias de la Educacion, Buenos 
Aires, 1984, pp.45-59. 



con el sentido asignado por los destinatarios a las mismas acciones, 10 cual 
permanentemente genera consecuencias noprevistas en las metas programadas. 

En este sentido, elanalisis cualitativo praeticado porambos estudios sugiere undesfase 
constitutivo en la relacion entre producdon y reception de las politicas del programa, 
tanto enel caso de los discursos como en elde las acdones. Los significados asignados 
porlos promotores yagentes asus propias acciones raramente coinciden con los sentidos 
queles atribuyen aesas mismas acdones los beneficiarios 0 destinatarios. Estas diferencias 
se ponen de manifiesto en: a) lavaloracion del proyecto (para que sirve,lo bueno, 10 
malo, 10 quefalta, 10 quehabria quequitar); b)enlapercepcion acerca demiles sonsus 
objetivos yfunciones (que seespera conseguir ydequemodo);c)enelmodo deconcebir, 
planificar y usar el tiempo y el espacio de las actividades; d) en la percepcion y el 
conocimiento acerca de las razones porlas cuales fue creado elprograma, ydel papel del 
Estado enlairnplementacion de programas de esta naturaleza. 

Este desfase entre produccion yrecepcion delas politicas, yconsecuentemente entre 
objetivos y resultados del programa, esta vinculado estrechamente al entramado de 
representaciones ysupuestos que, porsuparte, los promotores tienen sobre la realidad 
de los destinatarios, ylos que las poblaciones beneficiarias tienen sobre lafuncion de los 
programas. Esta constatacion tampoco forma parte de las preocupaciones dominantes 
en la investigacion de las politicas, 10 cual nos parece sumamente grave yaque dichas 
representaciones median y condicionan el alcance y fa pertinencia de las poliricas, las 
practicas de los programas, y consecuentemente la potencia democratizadora de sus 
objetivos. 

Lo anterior puede advertirse, porejemplo, en elcaso de los promotores cuando se 
refieren a los sujetos desectores populares destinatarios desus acciones. En eldiscurso, 
manejan una representacion sobre la pobreza que se expresa como una situation 
estructurada decarencias, incapacidades ydesventajas quesolo puede superarse mediante 
elesfuerzo planificado ycompensatorio delasociedad. Esta representacion cultural dela 
pobreza? conlleva una "asistencializacion" de la relacion entre los agentes encargados de 
Ilevar a cabo el programa y los beneficiarios pobres de sus acciones, 10 cual inhibe la 
comprension del complejo entramado dediferencias culturales ydesigualdades sociales 
quemediatizan larelacion entre la politica publica ysus destinatarios. De estemodo, el 

, Vease j.j.Brunner, Apuntes sobre 10figura cultural del pobre, parte I. Documento de trabajo n069/78, 
FLACSO. Santiago de Chile. junio de 1978. 

1m 



diagnostico delos destinatarios queda atrapado enlavision "enclasada" y"enclasante" de 
grupo social "marginal" y "carenciado", impidiendo advertir las diferenciaciones y 
estratificaciones internas, ycomprender laheterogeneidad de las practicas culturales de 
distintas poblaciones vinculadas alejercicio de determinadas costumbres sociales." 

Par ultimo, ysin queestalista de sefialamientos pueda considerarse exhaustiva en la 
problernatizacion delvinculo entreagente ydestinatario, es necesario Hamar laatencion 
sabrelas caracteristicas de larealizacion de los programas. 

Todo disefio de politica involucra racionalidades distintas. Entre laconcepcion y la 
puesta en practica operaunproceso de resignificacion constante, dondeelmismo texto 
puede interpretarse e instrumentalizarse de maneras distintas, segun se trate de un 
burocrata, unpolitico, unmedico, unpromotor desalud 0 una enfermera. Yesteproceso 
se complica can el tiempo, ya que la interaccion creciente con los participantes del 
Programaintroduce nuevas elementos, los queasuvez inciden en la interpretacion de la 
realidad y de los criterios can los que se opera. La naturaleza de este proceso, que se 
gestiona fundamentalmente en lainteraccion creciente entrepromotores ybeneficiarios 
a 10 largo de un periodo de tiempo, ponede manifiesto el conflictivo y sinuoso camino 
queatraviesan las politicasdedesarrollo desde suconcepcion hasta supuesta en practica. 
De ahi que, para el analisis y evaluacion de sus acciones, es necesario objetivar las 
mediaciones de caracter historico, politico ycultural quese establecen cotidianamente 
entre el "texto" de las politicas y los espacios concretos donde un programa opera e 
interactua cansus destinatarios, donde unos yotros "negocian" e "intercambian" practicas 
ysentidos, apartir derepresentaciones distintas sabre lafuncion ylos objetivos delespacio 
compartido. 

Este problema, evidente enlaevaluacion delas politicas cuando ignoran las preguntas 
sabre "10 que hacen los de abajo con 10 que quieren hacer de ellos"," constituye la 
expresion sintornatica de lamisma dificultad en el plano de la investigacion, a laque no 

10 EI socioloqo frances Pierre Bordieu introdujo la noclon de "habitus" para explicar como se producen 
y reproducen ciertas practicas sociales y culturales que caracterizan a distintos grupos en la sociedad. 
"I...J sistema de esquemas generadores de pracncas que expresa de forma sistematica la necesidad y 
las Iibertades inherentes a la condklon de clase, y la diferencia constitutiva de la posicion, el habitus, 
aprehende las diferencias de condlclon que retiene bajo la forma de diferencias entre unas practlcas 
enclasadas y enclasantes (como productos del habitus), secun unos principios de diferenciacion que, 
al ser a su vez producto de estas diferencias, son objetivamente atribuidos a estas y tienden por 
consiguiente a percibirlas como naturales." La dlstincion. Criterios y bases sociales del gusto, Taurus, 
Madrisd, 1988, p.l 71. 

11 Oscar Landi. "Campo cultural y democratizaci6n en Argentina", en Politicos culturates de America 
Latina, Grijalbo, Mexico, ) 987, p.165. 



escapa la antropologia, al dejar de lado la problernatizacion del vinculo 
investigador-inforrnante. Esta disciplina, que siempre se presenta como el modelo 
heuristico par excelencia frente a las certezas positivistas de otras ciencias sociales, en su 
vertiente ernpirista" comete los mismos pecados epistemologicos en la pretension de 
objetividad frente alsujeto de invesugacion. En labusqueda de crear las condiciones de 
objetividad para elestudio de laexperiencia subjetiva de los individuos en el marco de la 
vida cotidiana, sesostiene la neutralidad valorativa delinvestigador. Mientras enlas "ciencias 
positivas" estoseconsigue "interviniendo" para controlar las condiciones del"experimento 
social", en las corrientes empiristas de laantropologia, tambien lIamadas "naturalistas"," 
esprecisamente "la nointervencion" laquepermite observar los hechos y las interacciones 
sociales tal como suceden en suambiente natural. En ambos casos, alponerenfasis en la 
necesidad de mantener la neutralidad valorativa del investigador, se niegan -explirita 0 

iruplicitamente- como variables intervinienres en la delimitacion del problema y en la 
elaboracion de hipotesis explicativas, por un lado, la perspectiva del investigador con 
todo su bagaje teorico y biografico, y por el otro, las modificaciones que resultan de la 
interaccion conel informante en lasituacion del trabajo de campo. 

Esta logica ernpirista tambien afecta laseleccion del infarmante y lainterpretacion de 
su relato. En esta perspectiva, los buenos informantes sonaquellos sujetos considerados 
portadores privilegiados delconocimiento acerca desusociedad ycultura, quesuministran 
datos de manera directa y no mediada al investigadar, quien solo debe escucharlo y 
observarlo, siempre neutral y sin presupuestos ni marcos de referencia. En ese sentido, 
las contradicciones entre su discurso y 10 observado 0 enunciado par otros, mas que 
como dato, suele tornarse como un indicadar de poea confiabilidad y no como un date 
revelador de aspectos propios de ladinamica social de esacomunidad. 

Lo que hace y dice el informante noes ni puedeser unadescripcion global y mucho 
menos unaexphcadon teorica de Jo real. Cultura y sociedad sonentidades abstractas que 
el investigador elabora a partir de susprernisas teoricas y de los datos producidos en el 

" A pesar de que, como seiialan A.Giddens y J.Turner, en las dos ulnrnas decadas se ha producido un 
cambio radical en las ciencias sociales, donde el dominio del empirismo Ifgico ha declinado ante los 
ataques de una nueva filosofia de la ciencia que rechaza la idea de que puede haber observaciones 
te6ricamente neutrales, y que otorga una importancia central a los problemas de significado, 
comunicaci6n y traducci6n, el empirismo sigue actuando casi como "sentido cornun ilustrado" en la 
formaci6n acadernlca y en el desempeiio profesional de muchos investigadores. vease A.Giddens y 
J.Turner y otros , Teoria social. hoy, Alianza Editorial-CONCLlJ.TA, Mexico, J 990, p.I I. 

Il j.Ruiz Olabuenaga y M.A.lspizua, La decodlficacton de fa vida cotidiana. Metodos de investiqacion 
cualitativa, Llniversidad de Deusto, Bilbao, 1989. 



campo. Ningun inforrnante, por mas especializado que sea, puede dar la informacion 
total sobre unhecho 0 unacontecimiento desucomunidad. De estemodo, laobservacion 
de conceptos diversos ycontradictorios acerca de lamisma cultura 0 sociedad noes un 
obstaculo sino parte fundamental deesarealidad; sonversiones quenopueden alinearse 
en tornoa los ejes de falsedad y veracidad sino en funrion de posiciones estructurales 
delimitadas porunaserie deatributos 0 variables, tales como sexo, edad, lugar deorigen, 
posicion en lacomunidad, adscripcion emica, religiosa, politica, grado deestigmatizacion, 
etc." En consecuencia, al estar ubicado en determinada posicion social, sus 
comunicaciones son pertinentes a dicha posicion y no pronunciadas 
omnicomprensivamente desde latotalidad. 

EI informante es parte activa de un proceso social que10 determina pero al quea su 
vez contribuye activamente, sus referencias revelan esta participacion abierta y 
contradictoria, donde los disensos entre inforrnantes yentre10 quese dice yse hace no 
sondefiniciones cerradas sino enproceso, desernpenando unpapel productivo de 10 real 
cuya logica hay quedesentranar." 

En laperspectiva senalada, elinvestigador aprende aconocer nosolo 10 queconocen 
sus informantes sino como llegan aconocerlo. Este proceso de interaccion, queconsiste 
en unadeconstruccion de 10 quesesabe deantemano yen unanueva construccion, vale 
tanto para el investigador como para el informante," no existe, pues, una perspectiva 
unilateral deconocimiento entrelos sujetos como podrfa plantearse enotros aspectos de 
10 real y en otros campos del conocimiento cientifico. La diferencia reside en que los 
hombres configuran mundos que no son su rnanifestacion externa sino que estan 
preinterpretados porsus miembros ¥, deestemodo, construidos porellos." 

Por otraparte, un individuo se transforma en informante alentrar en relacion conel 
investigador; esta relacion es social yse concreta en situaciones especificas, porello, el 
informante suministra informacion condicionada por su experiencia historica, por la 
posicion social queocupa y porlasituacion de encuentro conel investigador en la cual 
estairnplicita determinada definicion de larelacion en tanto relacion social. Este aspecto 

" R.Gruber, £1 salvaje metropolitano. Tecnicas antropoloqicas para el trabajo de campo, Buenos Aires, 
1988, p.l 12. 

i s Ibid. 

" Id., p.ll O. 

17 A.Giddens, Las nuevas reg/as del metodo socloloqico, Amorrurtu. Buenos Aires, 1987. 



es fundamental, porque esta indicando la necesidad de convertir esta interaccion 
sobredeterminada por expectativas mutuas ydesencontradas acerca dela calidad yJa cantidad 
deinformacion enundato que debe objetivarse junto con lainformacion de la entrevista. 

Resulta artificioso, entonces, sostener la condicion de neutralidad valorativa del 
investigador cuando esterealiza su trabajo conunamplio bagaie -explicito 0 implicito- de 
supuestos, experiencias previas, determinada forruacion y origen social, intereses 
institucionales yparticulates quepredisponen lamirada sobre larealidad queseevaluara. 

En ese sentido, si bien el investigador solo puede acceder al sujero sociocultural a 
traves del inforrnante de campo, el conocimiento siempre se realiza en el marco del 
reconocimiento fisico ysimbolko que este propone para interpretar al informante. Por 
eso, lareflexividad del investigador ylade los informantes enel trabajo decampo resulta 
fundamental para reconocer al sujeto cultural 1M 

En sintesis, poner la demografia y laantropologia en una situacion de dialogo entrana 
considerabies dificultades, ya que implica encontrar una bisagra de caracter episternologico 
que permita imbricar dos logicas de conodmiento con tradiciones teorico metodologicas 
disimiles. 

Sin embargo -tal como parece sugerir elencuentro entre otras ciencias sociales como la 
demografia ylahistoria-," esnecesario queambas disciplinas esten en unproceso derevision 
dealgunos desus postulados basicos. El aporte de la antropologia a los estudios depoblacion, 
para noarnesgarse al refuerzo deuna mirada etnocentrica delos sujetos estudiados, nopuede 
limitarse a la reconstrucdon de la logica cultural que subyace a los comportamientos 
reproductivos, sino que debe explorar yproblematizar las relaciones sociales ylos sistemas de 
significados dentro de cada unidad de observacion y analisis, y especificar en cada caso la 
relacon teorica metodologica planteada con elobjeto deconocimiento. 

18 R.Guber, obra citada, p.112. 

19 "La demografia en la epoca preindustrial y preestadistica (que en Francia se llama epoca moderna) 
se ha beneficiado de forma incontestable del efecto de traccion de una escuela historica en plena 
renovacion que, partiendo del estudio serial de los precios, se via Ilevada a desplazar su problernatlca 
de la produccion a la poblacion, y de la pobiacton a la sociedad. Pero, como cada renovaclon irnportante 
de la investiqaclon historlca, el impulso esencial vino del exterior. Vino de los dernoqrafos del INED 
cuya preocupaclon maxima estaba en el estudio de la baja tendencial de la fecundidad en Francia. Para 
distinguir no solo las causas de esta baja sino simplemente su mecanismo, parecia necesario reconstituir 
SU hrstorta, y por 10tanto remontar la pendiente hasta el cambio de coyuntura, ahi donde la poblaclon 
francesa conocia aun indices de fecundidad estables y elevados como la mayorfa de las sociedades 
agrarias actuales." A.Burguiere, "La demografia", en j.Le Goffy P.Nora(Comp.), Hacer fa historia. vol.lI, 
Editorial Laia, Barcelona, 1985, p.82. 




