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ABSTMCT

Tbis paper is related
witb tbe methodologjt,
tbat could be applied
to researcb on alcobol
consumption and tourism.

- Evidencia directa entre la relación entre
el turismo y el consumo de alcohol.

- El impacto social, económico y político
del turismo.

La investigación de la literatura sugiere
una evidente asociación positiva entre el turis-
mo y el consumo de alcohol. Sin embargo,
Bloomfield y Caetano (1992) advirtieron que
el apoyo para el vínculo viene de los estudios
no específicamente diseñados para examinat
el tópico bajo consideración. Los resultados
estuvieron limitados, porque su base también
estuvo en un conjunto de datos agregados.
Blomfield y Caetano (1992) realizaron una se-
rie de sugerencias para futuras investigaciones
en esta área.

El objetivo de este artículo, es describir
con más detalle esas sugerencias. Más especí-
ficanrente, este artículo, discute la naturaleza
del problema de la investigación y sugiere di-
seños metodológicos y tipos de información
recolectados para eI estudio del vínculo de al-
cohol y el turismo.

RESUMEN

Este estudio trata
sobre la metodología
que se podría aplicar
a la inuestigación de la relación
sntre el consurtto
de alcobol y el turismo.

TNTRODUCCIÓN

En un artículo anterior, Bloomfield y
Caetano (1992) discutieron el posible vínculo
entre el consumo de alcohol y el turismo. Tu-
rismo, fue definido como un movimiento tem-
poral, discrecional, de la gente hacia destinos
fuera de su lugar de residencia.

Para elaborar este artículo se revisó cua-
úo áreas de la literatura:

- Determinantes sociales de la ingesta y su
contexto.

- El impacto de la disponibil idad en el
consumo del alcohol. -
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I-4, NATURALEZA DE LA INTERROGANTE
DE I.A, IN\,'ESTIGACIÓN

La asociación entre el consumo de alco-
hol y la prevalencia del problema ha sido dis-
cutido en la literatura, y sugiere una asocia-
ción positiva entre el consumo, tanto en el ni-
vel individual como el nivel colectivo (ver por
ejernplo, Clark y Hilton, 1991, Bruun, et Al.,
1975).

El turisrno influye esta relación creando
condiciones del medio ambiente que pueden
conducir hacia un incremento del consumo de
alcohol y, consecuentemente, aumentar la pre-
valencia de los problemas relacionados con el
alcohol. Sin embargo, la naturaleza de esta
asociación es compleia. No se cree que el tu-
rismo tenga un efecto directo en el consumo
del licor, corno tampoco cumple los requisitos
de conügüidad y procedencia temporal y de
presencia constante con el incremento en el
uso del alcohol señalado por Hume para justi-
ficar inferencias de causalidad. El turismo tam-
poco satisface las teorías fundamentalistas de
causalidad, las cuales proponen que las causas
necesitan condiciones tanto suficientes como
necesarias para que ocurra un efecto.

Suppes (1,970) y Cook and Campbell
(197D sugieren cuando discuten la causalidad
en las Ciencias Sociales que otras variables,
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tanto individual como colectiva pueden tam-
bién afectar la relación. Así los efectos del tu-
rismo sobre el consumo de alcohol, pueden
ser mediatizados por otros factores tales como
el tipo de turismo, población y la comunidad
baio estudio. Esta es la nafuraleza esencial del
vínculo explorado en la revisión de Bloom-
field y Caetano (1992). En otras palabras, to-
mando en cuenta lo anterior, la relación entre
el turismo, el incremento del consumo de al-
cohol y su prevalencia ocurre en un ambiente
facilitador del consumo, La asociación del tu-
rismo con el descanso (Mac Andrew and Ed-
geston, 1969) produce un ligamen entre el in-
dividuo proclive a consumir y la disponibili-
dad del alcohol que ofrece el lugar.

Cuando las personas viajan a lugares
donde el turismo es alto, asociando su peffna-
nencia con el descanso usualmente se encuen-
tran en ambientes con alta disponibilidad de
alcohol, en los cuales las oportunidades de un
alto consumo pueden ocurrir.

La figura 1, muestra un modelo explicati-
vo de la relación entre el turismo, consumo de
alcohol y la prevalencia. De acuerdo con el
modelo, el alto desarrollo de la industria del
turismo, se asocia con el incremento del con-
sumo de alcohol, debido a la disponibilidad
del mismo y al poco control y nonnas que re-
gulan el consumo.

NUMERO DE
MERCADOS
DE LICOR

Figura 1

Propuesta de moclelo de la relación entre alcohol y turismo

PROPAGANDA HORAS DE
VENTA

Turismo I co,,,.',no d. I I;;.-"' * I
+ 

| alcohol l- l alcohol I

tt
Liberalidad de las

noffnas
relacionadas con

el alcohol

2/
'r ./
i f--,---l /
r -  |  lncl lnacron ra

| 
.É- 

| nal',icurt I

I I o"oto"' I



lknbol y Turismo: Diseños de inuesttgaciónpara q)larar ht relac!ón

La escasa capacidad de control de esas
normas pueden ejercer una influencia en el
ambiente, aumentando la disponibilidad del
alcohol, así mismo en el individuo ofreciéndo-
le oportunidades de incrementar el consumo
en períodos de vacaciones. Tanto el aumento
de Ia disponibilidad del alcohol (debido a la
cantidad de expendios de licor, la publicidad,
largas horas de venta y bajos precios), como
la alta propensión del individr¡o a tomar en si-
ruaciones de descanso (time out), conducen al
incremento en el consumo y por lo tanto al in-
cremento en la prevalencia.

Nótese que el modelo permite un meca-
nismo de retroalimentación entre la liberalidad
de las normas, la inclinación de las personas a
tomar y la disponibilidad de alcohol. En otras
palabras, una vez que el sistema representado
en el modelo se establece, éste tiende a per-
petuarse por sí mismo, hasta tanto otros even-
tos logren romper el balance. (Por ejemplo:
Inestabilidad política, que provoquen decreci-
miento en el turismo). En teoría, también sería
posible proponer un modelo donde el turismo
es influenciado por un incremento de la dis-
ponibilidad del alcohol y las normas liberales
que regulan su consumo.

De esta manefa, el turismo se convierte
en el efecto, y la disponibilidad del alcohol y
las normas liberales en los predictores. Esas si-
tuaciones han sido descritas en Venezuela por
Moser (1980), y en Escandinavia, donde el
transporte en los ferry Inter-escandinavos está
impulsado por las oportunidades de comprar
alcohol libre de impuestos (Granqvist, 1981;
Sulkunem, 1985).

Nótese también que dada Ia naturaleza
de la rnedición del consumo de alcohol y la
prevalencia del problema, se puede evaluar el
fenómeno de dos formas: en el nivel indiüdual
y en el nivel colecüvo. En el primer caso, la
valoración incluye la recolección de los datos
sobre la frecuencia y la cantidad de la bebida,
actitudes hacia Ia ingesta y la embriaguez, y la
prevalencia del problema basado en los repor-
tes obtenidos en entrevistas personales. En el
segundo caso, los análisis están basados en in-
dicadores de consumo per-capita (ejemplo-
Consumo promedio) e indicadores indirectos
del problema de alcohol (ejemplo, número de
arrestos de tránsito por ebriedad, tasas de
muerte por cirrosis hepática). Las debilidades

y fortalezas específicas de cada uno de estos
métodos de recolección de datos serán discuti-
dos más adelante. Idealmente ellos podrán
complementarse uno con otro.

Para concluir la disóusión sobre turismo
y alcohol indica que dadas las caracteústicas
bajo estudio y la rclaci1n propuesta en el mo-
delo, la evidencia permitirá el establecimiento
de una asociación que será probablemente co-
rrelacional. Tal evidencia será más fuerte en la
rnedida que hipótesis alternativas queden ex-
cluídas. El esfuerzo por excluir tales hipótesis
se hará efectivo a rnedida que los diseños de
investigación para estudiar la relación entre tu-
rismo y alcohol puedan responder adecuada-
mente a las amenazas intemas y externas de la
validación (Campbell y Stanley). Estos diseños
y su validez se discutirán adelante. (Stanley,
1966; Cook y Carnpbell 1979).

PROPUESTA DE DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN

De la discusión anterior surgen, dos tipos
de diseños para estudiar la relación entre el al-
cohol y el turismo: encuestas en los hogares y
diseños cuasi-experimentales (Campbell y San-
Iey, 1963; Cook y Campbell, I97D.l-os párafos
siguientes describen las ventaias y limitaciones
de cada uno de esos dos métodos.

MÉToDoS DE ENCUEST,{S

La metodologia de la encuesta ha sido
bien descrita por (Kish, 1965; Rossi et al., 1983
y Babbie, 1990), Brevemente, el paso más im-
portante en este tipo de diseño es la selección
del sujeto. Muestras de probabil idad, por
ejemplo, las muestras donde los sujetos son
seleccionados dentro del estudio con una pro-
babilidad conocida, ofrecen la ventaja de pro-
veer resultados que son generalizables a la
población original.

Muestras de no-probalidad (e.g. muestras
por cuota) pr-reden ser más bantas para su es-
tn-rcturación y entrevista; pero no son generali-
zables. Ellas son de utilidad en la investiga-
ción de mercadeo, pero deben evitarse en los
estudios científicos.

Kirsh, 1965 ha descrito en detalle la me-
todología de la encuesta por muestreo. Las
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encuestas de hogar en grandes áreas geográfi-
cas, generalmente se aplican mediante mues-
tras grupales. En este diseño de muestreo, la
primera fase de la selecciórt de la muestra in-
cluye grandes áreas metropolitanas en un país,
condados, grandes áreas administrativas y
geográficas definidas (unidades primarias de
muestreo).

Posteriomente se establecen áreas de
muestreo más pequeñas y pueden ser repre-
sentadas por tractos censales dentro de cada
unidad de muestreo primario, seguido por zo-
nas residenciales y luego viviendas. En este ni-
vel final, Llno o más personas por vivienda
pueden ser seleccionados para la entrevista.

Las entrevistas pueden ser cara a cafa,
por correo, o por teléfono. Las entrevistas cara
a cara pueden ser conducidas por entrevista-
dores entrenados. Estas entrevistas tienen la
ventaja de ser más largas, permitiendo la reco-
lección de los datos más complejos y com-
prensivos. Dada Ia necesidad de reclutar, en-
trenar y pagar entrevistadores, este tipo de en-
trevistas son considerablemente más caras que
los otros dos métodos.

Desafortunadamente, debido a las carac-
terísticas de los países latinoamericanos, las
entrevistas por correo o por teléfono no son
métodos adecuados para la recolección de los
datos. Las encuestas por correo tienen una ba-
ja tasa de respuesta, lo que en una mayoría de
países de Latinoamérica, se debe a un bajo ni-
vel educaüvo. Las encuestas telefónicas deben
ser evitadas debido al bajo porcentaje de per-
sonas que poseen teléfono en América Lattna,
con la cual, baja el número de personds de la
población de interés.

Estas encuestas se diseñan para recolec-
tar la información en un solo momento (trans-
versales) o en varios momentos con el mismo
grupo de personas, siendo reentrevistados una
o más veces (longitudinales).

Las encuestas transversales pueden ser re-
petidas en intervalos regulares, y si los datos,
son recolectados con métodos comparables,
es posible entonces controlar el nivel de ocu-
rrencia del fenómeno en la población. I¿s rela-
ciones establecidas en las encuestas transversa-
les deben ser vistas como correlacionales y pue-
den ser afectadas por un sesgo (error). Los dise-
ños longitudinales, dan la oportunidad de esta-
blecer las secuencias en el üempo en el cual
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aparece el fenómeno, y asi ofrecer la opornrni-
dad para establecer relaciones causales.

Las encuestas pueden ser diseñadas paru
establecer una visión transversal de las relacio-
nes entre las variables de interés. Por ejemplo,
se entrevista una muestra de hogares de una
alta zona de turismo, recolectándose datos so-
bre patrones de bebida, normas y visión acer-
ca de la disponibilidad del alcohol. Las en-
cuestas también pueden ser un componente
de un estudio cuasi-experimental, en cuyo ca-
so son usadas como un método de recolec-
ción de datos.

DISEÑOS CUASI-DGERIMENTALES

Campbell y Stanley 096, sugieren la
utilización de diseños cuasi-experimentales en
situaciones en las cuales, el investigador pue-
de tener algún grado de control sobre "el
cuándo y el  para quién de las medidas"

@p.34); pero que le falta control total en
cuanto al momento en que el evento va a su-
ceder, y a quién se le aplicará.

En otras palabras un cuasi-experimento
es un estudio, que tiene todas las característi-
cas de un verdadero experimento, pero care-
ce de una asignación al azar de los sujetos en
grupos experimentales y grupos control. Sin
asignaciones aI azar, un número de hipótesis
alternativas competentes y amenazas para va-
lidar el estudio, no pueden excluir, porqué se
necesita estar consciente de esas amenazas
cuando se interpretan los resultados de ese
estudio.

A pesar de esas limitaciones, los diseños
cuasi-experimentales facilitan los métodos de
escogencia en un número de situaciones de
investigación, incluyendo el esrudio del víncu-
lo entre el alcohol y el turismo. En esta situa-
ción, cualquier investigador podrá carecer de
control sobre el tiempo y la intensidad de la
aplicación del estímulo de interés, turismo, y a
las personas para quienes el estímulo es apli-
cado. En algunos momentos especiales puede
ser posible tener el conocimiento por adelan-
tado del momento en el cual una intervención
de interés podrá ocurrir y, de esta manera, or-
ganizar la recolección de los datos, antes y
después de que el estímulo es aplicado. Un
ejemplo de tal situación podría ser un cambio
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considerable en la disponibilidad del alcohol,
debido a la introducción de una legislación re-
Iacionada con el licor en áreas de turismo alto.

Otro posible ejemplo que pueda darse
es el cambio del turismo, debido a la legaliza-
ción de los juegos de apuesta, Hilton (1992), a
descrito Ia aplícaci1n de esos "experimentos
naturales" al estudio de la prevención en el
campo del alcohol. Greenfield (199, ha dis-
cutido las formas para mejorar esas inferencias
causales derivadas de tales experimentos.

Las caracteiísticas del fenómeno de inte-
rés, alcohol y turismo, ponen restricciones adi-
cionales en los tipos de diseño cuasi-experi-
mentales. Este es el caso, de los diseños que
dependen de la presencia o ausencia altemo
del estímulo, o de que el estímulo sea reversi-
ble o pasajero (muestras de tiempo equivalen-
te), o de cuando diferentes tipos de estímulos
o diferentes niveles de los mismo están baio
estudio (diseños balanceados de conteo).

Tomando en cuenta esas excepciones,
los siguientes tipos de diseños cuasi-experi-
mentales son posibles de aplicar al estudio en
cuestión: intervalos, intervalos múltiples y di-
seños de grupos control no equivalentes.

INTERVAIOS

Los diseños de intervalos están caracfert-
zados por medidas periódicas del efecto de in-
terés; seguido por la introducción de un estí-
mulo y posteriores mediciones periódicas del
efecto (Campbell y Stanley, 1963). Esos dise-
ños pueden ser esquematizados como sigue
01.-02-03-04 X 05-06-07-08. Los ceros represen-
tan la medida repetida y las x representan la
intervención. Asl, los ceros pueden ser cual-
quiera de las consecuencias relacionadas del
alcohol, que se creen pueden ser afectadas
por el turismo, la x.

Tales consecuencias pueden variar desde
el consumo de alcohol (per-cápita), hasta las
tasas de arrestos por maneio baio ebriedad,
mortalidad por cirosis hepática, tasas de ad-
misión hospitalarias por problemas de alcohol,
etc.

El diseño asume que la medición de ta-
les indicadores existía, antes que el turismo se
presentará. Si ese no es el caso, el diseño pue-
de ser usado también para valorar un cambio

sustancial en Ias catacterísticas del turismo. La
medición previa del factor x, entonces evalúa
los efectos del turismo antes de que cambie, y
la medición posterior del factor x, los puntos
de comparación, después de que el cambio
fue introducido (e.g. legalización del juego de
apuesta).

Estos intervalos sencillos pueden ser for-
talecidos con la adición de un grupo control
de una área administraüva o geogrifrca donde
no exista el turismo; pero que sea comparable
en otros aspectos con el área de estudio. Las
mediciones pre y post intervención, estricta-
mente comparables con las realizadas en el
área de estudio (los ceros), son también reali-
zadas en esta area. El reto más importante en
este diseño es encontrar. una comunidad com-
parable a aquellas donde el turismo ha sido
implantado, o donde los cambios en el turis-
mo han sido valorados. Es necesario asegurar-
se que la comparabilidad no sea afectada por
otras variables que puedan alieÍar la medición.

Así. las dos comunidades deben ser
comparadas en términos de caractedsticas de-
mográficas, niveles de ingreso, urbanidad, etc.

Un desafío adicional es, encontrar me-
diciones comparables de los efectos que han
sido valorados. Así. si los efectos del turismo
son valorados por el consumo per cápita del
alcohol, las tasas de embriaguez pública, o
las tasas de conducción baio los efectos del
alcohol, será necesario garantizar que esos
efectos sean valorados de rutina, en ambas
comunidades. Tal punto de comparación
puede ser difícil de encontrar en comunida-
des con turismo o sin él pueden responder
en diferentes formas a los problemas relacio-
nados con el alcohol y esta diferencia en la
respuesta puede cambiar las tasas en el estu-
dio. Por ejemplo, las dos comunidades pue-
den tener diferentes niveles de cumplimiento
de las leyes para la conducción bajo alcohol,
los cual puede marcar tasas en tales inciden-
tes o infracciones, artificialmente diferentes,
alterando cualquier comparación posible,
Por supuesto, la relación entre el licor, el tu-
rismo y el cumplimiento de la ley de tránsito
puede constituir por sí misma el objeto de
estudio. En este caso, la diferencia en las
prácticas del cumplimiento de la ley, no es
el obstáculo; sino el efecto que el investiga-
dor está viendo.
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Campbell y Stanley (196, indican que
las dificultades de la validez interna de los ex-
perimentos de intervalos sencillos vienen de
los efectos potenciales históricos e instmmen-
tales. Los efectos históricos surgen en situacio-
nes donde los eventos suceden coincidente-
nente con los estímulos que son las verdade-
ras causas de los efectos observados. Por
eiemplo, cambios en el consumo per capita
pueden ocurrir debido a los cambios en los
impuestos o precios, los cuales son indepen-
dientes de los efectos del turismo. Por otro ia-
do. un cambio en las leyes de tránsito puede
darse por intereses sociales o por otros grupos
de presión, más que por consecnencia del tu-
risnro. Es necesario realizar una investigación
cuidadosa del ambiente, donde se está llevan-
do a cabo el estudio para disminuir al máximo
las variables que puedan causar malas inter-
pretaciones.

Los efectos instrumentales ocurren cuan-
do los cambios en la medición del fenómencr
observado (efectos del turismo), afecta los ni-
veles del mismo. Esta puede ocurrir con facili-
dad en la recolección de las estadísticas de ru-
tina en un largo período. Cambios en las defi-
niciones de diagnóstico, o en la clasificación
de las enfermedades, pueden anificialmente
subir las tasas de la mortalidad de cirrosis he-
páüca. De igual modo, cambios en las políti-
cas de admisión de los hospitales pueden in-
flar o disminuir las tasas de admisión por diag-
nósüco relacionadas con el alcohol, inducien-
do un sesgo en los resultados del estudio.
Otra vez, una atención muy cuidadosa de tales
cambios, deberá ser parte de la metodología
de los investigadores en la aplicación de los
diseños de intervalos.

Algunos problemas de validez externa
pueden también afecfar Ia generalización de
los hallazgos en el diseño de intervalos. Un
problema muy común son los efectos de las
interacciones entre la población estudiada y
los estímulos de interés. Este problema (o
amen za) está particularmente presente en es-
tudios que miran los efectos de un repenüno
incremento en el turismo, o los cambios en las
características del turismo y su efecto en los
indicadores relacionados con el alcohol. Debi
do a que estas comunidades son conocidas
por las actividades turísticas, puede suceder
que atraigani una población que podría ser
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particularmente afectada o no por los cambios
mencionados. Los hallazgos observados en tal
población, no podrían ser generalizados a
otras comunidades, por las características par-
ticulares (e.g. estructura de edad, composición
étnica, orientación sexual) de la población ba-
jo estudio.

La adición de una "comunidad control"
controla los problemas de la validación interna
planteados por los efectos históricos e instru-
mentales, si es que se puede asumir que am-
bas comunidades están igualmente expuestas
a estos efectos. Esto no es siempre seguro de
hacerse, en el caso de dos comunidades geo-
gráficamente separadas, los hechos históricos
locales que pueden cambiar los efectos del tu-
rismo sobre los indicadores relacionados con
el uso del alcohol, pueden estar presentes en
una, pero no en la otra.

De igual forma, cambios en la recolec-
ción de estadísticas que crean incrementos o
decrementos, artificiales en los indicadores re-
lacionados con el alcohol, pueden suceder so-
lamente en una comunidad.

Claramente esos son los desafíos meto-
dológicos relacionados con la escogencia de
comunidades control y experimentales. El di-
lema planteado por los estudios de alcohol y
turismo es encontrar dos comunidades que
puedan estar similarmente afectadas por esos
problemas de la validez ifiterna, pero que es-
tén geográficamente separadas; de manera
que los niveles de turismo eo cada comunidad
sean considerablemente diferentes.

DrsEÑo DE GRUPO CONTROT NO EQUTVALENTT

Este es un diseño cuasi-experimental re-
lativamente común y comprende la selección
de una comunidad experimental, donde el tu-
rismo es alto, y una comunidad control donde
el turismo es considerado bajo o no existente.
Se realizan mediciones pre y post turismo y los
resultados son comparados en las dos comuni-
dades. El principal desafío en este tipo de dise-
ño es la selección de la comunidad control.
Oi.ra vez, las comunidades en estudio deben
ser comparables de varias formas. Debido a
que este tipo de diseño no comprende las me-
diciones periódicas de los efectos de pre y
post intervención; es fácil aplicarlos en casos
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en donde tales mediciones periódicas no son
factibles, (e.g. la rutina de recolección dé esta-
dística no existe o es poco fiable).

Usualmente, el diseño requiere una me-
dición pre-intervención y tal vez una o dos
mediciones post-intervención. En el estudio de
la relación entre alcohol y turismo, tal diseño
es ideal en situaciones en donde los cambios
en las características de los niveles de turismo,
pueden ser anticipadas y, permitiendo así la
aplicación de las mediciones de pre y post in-
tervención.

Estas medidas pueden cubrir un período
de recolección de indicadores indirectos rela-
cionados con el alcohol tales corno arrestos
por manejo con embriaguez o por embriaguez
pública; también con datos obtenidos de en-
cuestas a individuos. En último caso, se extrae
una muestra probabilística de la población en
cada vna de las dos comunidades y se reco-
gen datos relativos al alcohol antes de la ocu-
rrencia de los estímulos de interés (cambios
en el turismo). Una vez que el estímulo haya
sucedido, las muestras de las dos poblaciones
se vuelven a seleccionar y se recogen nueva-
mente los datos obtenidos durante la encuesta
pre-intervención. Nótese que las [ruestras en-
trevistadas en los períodos pre y post -inter-
vención pueden estar constituidos por diferen-
tes sujetos. Esto es porque los ef'ectos de los
cambios del turismo.se esperan qr-re afecten a
la comunidad como un todo. Las muestras se
asufilen como representantes de la comunidad
y por eso deben representar los cambios po-
tenciales, independientes de los sujetos entre-
vistados.

La rnayor dificultad para validar este tipo
de diseño, cuando se estudian los efectos del
turismo, en los indicadores relacionados con
el alcohol, es la generalización (la validez ex-
terna) de los resultados observados en la co-
munidad experirnental. Esto es porque, hay
razones para creer que poblaciones con áreas
de turismo. alto o bajo no son seleccionadas al
?zaÍ eÍr sus respectivas comunidades.

En otras palabras, es posible que la exis-
tencia del turismo, atfaiga a tipos especiales
de personas (e.g. jóvenes, desligados), crean-
do un perfil demográfico, socioeconómico y
cultural especial, diferente al de otras comuni-
dades. Así, debido a sus experiencias de vida,
esas personas que viven en ambiente de alto

turismo pueden no ser afectadas por la legali-
zación del juego de apuestas.

En otras comunidades, tales cambios
pueden inducir al aumento del consumo de li-
cor, que puede ser seguido por un incremento
en la prevalencia de los problemas relaciona-
dos con el alcohol. Finalmente, el vínculo en-
tre el alcohol y el turismo, puede ser explora-
do con una versión comunitaria del diseño
que Campbell y Stanley (796r,llamaron co-
rno "comparación de grupo estático". Este di-
seño no está originalmente descrito como cua-
si-experimento, sino como pre-experimento,
debido a que no tiene un grupo control o al
azar. Este es un diseño más simple, el cual es-
tá suieto a factores de invalidación más que
los diseños de los grupos de control no equi-
valentes. Este implica la recolección de los da-
tos en dos comunidades comparables después
de que el evento de interés (turisrno) ocurrió.

Este diseño es considerado valioso por
aquellos interesados en la relación entre alco-
hol y furismo; porqlle puede ser aplicado a si-
tuaciones en donde no ha existido cambio en
las características del turismo y por eso, se hace
innecesario la recolección de datos (pre-inter-
vención). En su forma más simple, este diseño
comprende la selección de dos comunidades
comparables, pero que, difieren en el tipo de
acüvidad turística. Una vez hecha la selección,
se realiza la recolección de datos relacionados
con el alcohol, comparables en ambas comuni-
dades. Los métodos de encuesta pueden ser
usados en este diseño. En este caso, el diseño
establecería la selección muestras al azar, en
cada una de las dos comunidades, con recolec-
ción de datos relacionados al consuüro del al-
cohol, problemas, noünas y actirudes hacia la
bebida, etc. de los sujetos seleccionados.

DATOS REI¿.CIONADOS CON Et ALCOHOT

Hay tres formas de recolectar informa-
ción relacionada con el alcohol para evaluar el
vínculo entre el alcohol y el turismo: observa-
ción, encuesta y datos colectivos. Los tipos de
información recolectada baio cada uno de
esos métodos, sus ventajas y limitaciones se-
rán discutidas más adelante. La discusión deta-
llada de esos tipos de recolección de informa-
ción puede ser encontrada en Rootman y Mo-
ser (1984).
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DATOS POR OBSERVACIÓN

Los métodos observacionales (e.g. obser-
vación participante) son más comúnmente
empleados por etnógrafos y pueden ser ba-
saos en los individuos o en la comunidad. La
mayor venfaja en la recolección de informa-
ción de este método es la riqueza de los de-
talles inherentes a la información recolectada.
La mayor limitación es que la información no
puede ser generalizada a la comunidad como
un todo. En muchos casos, este enfoque im-
plica la recolección de la información con un
pequeño número de personas seleccionadas
a través de una entrevista profunda. Esas per-
sonas pueden ser seleccionadas de la comu-
nidad, tomando en cuenta sus características
socio-demográficas o como informantes cla-
ves de esa comunidad. En este irltimo caso,
el rnétodo depende de la correcta identifica-
ción de estos sujetos claves y de la preven-
ción al tener posiciones de liderazgo tienen
una mayor visión o percepción de la vida co-
munal que no tienen otros individuos. La
aplicación de esta metodología en el campo
del alcohol ha sido discutido por Liban y
Smart (1980) y Rootman y Moser (1984). Una
aplicación del método en tres países de Amé-
rica Latina ha sido descrito por Smart et al.
(1980).

Las entrevistas en investigaciones etno-
gráficas pueden durar de una hora a diez o
quince horas, diüdidas en pequeños segmen-
tos. El üpo de datos recolectados varía desde
aspectos socio-demográficos hasta hábitos de
bebida, normas y actitudes hacia la ingesta,
respuestas a problemas del alcohol, etc. Se
puede recoger datos en el nivel comunal que
conduzcan a vna caracterizacián de la misma
mediante el número y tipo de expendios de li-
cor, publicidad, grado de embriaguez pública
y otroslfactores.

DATOS POR ENCUESTA

La recolección de los datos relativos al
alcohol mediante encuestas, usualmente cu-
bren las siguientes áreas: cantidad y frecuencia
de la bebida (vino, cerveza y licor); frecuencia
de la bebida en grandes cantidades (5 o más
bebidas en una ocasión: o 5 a7,8, a 11. y 12 o
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más bebidas en una ocasión; frecuencia de
embriaguez; problemas relacionados con el al-
cohol, normas reguladoras del consumo de al-
cohol, actitudes hacia la bebida y la embria-
guez, experiencias de tratamiento y expectati-
vas hacia el alcohol. Room (1977) ha discutido
las ventajas y limitaciones de algunos datos
obtenidos en encuestas acerca de cantidad y
frecuencia de la ingesta. Esos datos no son tan
ricos en detalle como los obtenidos por etnó-
grafos, pero pueden ser generalizados a la co-
munidad total. Estos datos también son fáciles
de llevar al análisis estadístico. Los datos de
frecuencia de cantidad son afectados por su-
breportes, y en general las encuestas cubren
entre un 500/o y un 70o/o de los datos del con-
sumo percápita medidos por las estadísticas
de venta.

DATOS COLECTTVOS

Son también referidos como "indicadores
indirectos" de los problemas relacionados con
el alcohol. En general, esa información es ruü-
nariamente colectada por agencias de salud
como parte de sus funciones de monitoreo de
salud. También puede ser obtenida por agen-
cias de gobiemo, recolector de ingresos, pro-
ductoras y vendedoras de artículos (Ministerio
de Economía). Esa información está disponible
en muchos países Latinoamérica y puede ser
tsada para valorar la relación entre el alcohol
y turismo como parte de cualquiera de los di-
seños arriba descritos. La gran ventaia del uso
de esa información, es que es relativamente
barata para su recolección y análisis. Esa in-
formación y los diferentes sistemas de reporta-

fe que los genera, ya han sido descritos por
Rootman y Hughes (1980).

La información de este tipo, incluye esta-
dísticas sobre la producción, mercadeo y ven-
tas de diferentes tipos de bebidas alcohólicas.
Las estadísücas sobre ventas son usadas para
estimar el consumo per-cápita del alcohol, uno
de los indicadores indirectos más utilizados.
Sin embargo, en áreas de turismo alto, tal indi-
cador puede proveer una visión defectuosa de
la cantidad del alcohol consumido por la po-
blación, puesto que cantidades considerables
de alcohol pueden ser consumidas localmente
por turistas, o compradas y llevadas fuera del
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área. La producción y ventas ciandestinas, las
cuales pueden ser muy altas en muchos países
latinoamericanos (Caetano y Cadini-Cotrim,
199), no son cubiertas por esas estadísticas.
Esto también puede provocar r"rn análisis de-
fectuoso del consumo per-cápita, según las es-
tadísticas de ventas.

Otro üpo de indicador indirecto es cuán-
to percibe el gobierno por impuestos sobre
producción y venta de vinos, cerveza y licor.
Esa infornación ptrede estar disponible en
agencias locales, como también en el Ministe-
rio de Economía. Como suceden con el consu-
mo per-capita, la producción y ventas clandes-
tinas no son cubiertas por esta información, el
alcohol comprado ilegalmente por contraban-
distas, tampoco está cubierto.

Las estadísticas relacionadas con la admi-
sión de pacientes con problemas relacionados
con el alcohol en hospitales generales, hospi-
tales psiquiátricos y salas de emergencia son
otra fuente importante de información. El sig-
nificado de esta información es altamente de-
pendiente en las características de los sistemas
de salud, y los carnbios en las tasas pueden
ser artificialmente creadas por los cambios en
las políticas de admisión del hospital, disponi-
bil idad de servicios, cargos de admisión y
otros factores.

El control y comprensión de los antece-
dentes es ftrndamentalmente importante para
conducir un correcto análisis de esas tasas.

Las estadísticas de mortalidad, especial-
mente las tasas de cirrosis hepática, tarnbién
han sido t¡sadas por un indicador indirecto del
nivel de problemas relacionados con el alco-
hol. Como sucede con otros tipos de obten-
ción de información, estos datos también son
afectados por un nÍrmero de sesgos. Los médi-
cos pueden mostrarse renuentes en diagnosti-
car la cirrosis del hígado relacionado con el al-
cohol, en ciertos grupos de población (clien-
tes privados) lo cual puede llévar a un sub-
registro. El sub-registro puede resultar también
de diagnósticos equivocados de certificados
de defunción incompletos.

En países en desarrollo, las tasas relaüva-
mente altas de cirrosis no relacionadas con el
alcohol pueden provocar falsas conclusiones
acetca del grado de estos problernas. Igual
que otras estadísticas médicas, las tasas de
mortalidad por cirrosis del hígado también son

afectadas por cambios en las clasificaciones
diagnósticas, prácücas, y cambios en los regis-
tros diagnósticos de defunción. Además de la
cirrosis del hígado, los intentos de suicidios
relacionados con el alcohol, también pueden
ser usados como indicadorés indirectos de los
problemas del alcohol.

La información de los registros policiales
es también un indicador de los problemas del
alcohol. Esta información puede proveer co-
nocimiento acerca de tales problemas relacio-
nados con el alcohol como la violencia fami-
liar y el crimen, arrestos por embriaguez pú-
blica y por conducción en estado de ebriedad.
Esta información está altamente influenciada
por el nivel de actividad policial en una área,
por las prácficas del cumplimiento de la ley, y
por la relación entre el sistema iudícial y la
prestación de los servicios de salud. La activi-
dad policial, puede variat por razones presu-
puestarias (muchos o pocos oficiales pueden
hacer cambiar el nivel del cumplimiento) tipo
de barrio (minoría-versus-mayoría) otras activi-
dades festivas que ocurren en la comunidad
(carnaval), así como por otros eventos políti-
cos o comunales aislados (visitas de dignata-
rios extranjeros,etc). Las prácticas del cumpli-
miento de la policía también cambian en res-
puesta a un sentimiento comunal acerca de
ciertos comportamientos. Así, un cofirporta-
niento desviado y tolerado por la comunidad,
puede ser objeto de baios niveles de atención
de la policía. Cuando la comunidad empieza a
no aceptar ese comportamiento, Ia policía de-
cide poner más atención al problema. Esto
significa que se intensifica el curnplirniento de
la ley, lo cual lleva a un aumento de arrestos y
de condenas independientes de un incremen-
to real en la prevalencia del comportamiento
en la comunidad.

Los accidentes de tránsito relacionados
con el alcohol, choques y otras fatalidades,
también proveen información útil acerca de los
oroblemas del alcohol. Esas estadísticas sufren
ia misma fonna de sesgo, que otros modos de
obtención de datos, rnediante la actividad poli-
cial. Así, la tasa de los choques relacionados
con el alcohol, dependen grandemente de la
voluntad y habilidad del oficial de la policía
encargado de reÉaistrar el accidente y de reco-
nocer, la participación del alcohol en el cho-
que. El número de muertes de tránsito relacio-
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nados con el alcohol, depende de la medición
de alcohol en sangre que realice el oficial a la
víctima.

Finalmente, las estadísticas relativas al
empleo, sobre ausentismo y accidentes rela-
cionados con el alcohol que pueden ocurrir
en los ambientes de trabajo, pueden ser usa-
dos para medir los problemas relacionados
con el alcohol. Esas estadísticas a la vez, de-
penden de las prácücas asociadas con el reco-
nocimiento de la parricipación del alcohol en
el problema

CONCLUSIONES

La relación entre el alcohol y el turismo
puede ser estudiada a través de una variedad
de métodos diseños de estudio y tipos de in-
formación. Las decisiones acerca de que dise-
ño puede ser aplicado y que üpo de informa-
ción recolectada, depende de las fuentes dis-
ponibles, del tipo de información brindada
por los diferentes sistemas, del asunto que se
desee investigar. Idealmente se debería em-
plear una combinación de métodos. Así los es-
tudios observacionales pueden ser desarrolla-
dos junto con la recolección de datos estadísti-
cos y encuestas a la población general. El exa-
men comprensivo de la informaciín, podrá
minimizar las limitaciones que existen, con
cualquier método en particular, con lo cual se
refuerza la validez de las conclusiones que
pueden ser inferidas de los estudios.
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