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PRESENTACiÓN

La Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y
elEquipo deApoyo delFNUAP-Oficina para América Latina yelCaribe (EAT-FNUAP-ALC)
se complacen en presentar este libro que reúne las ponencias entregadas en el 1
Semínarío-IallerRegional sobre Población y Cultura (FNUAP/FLACSO) queserealizó
en San José, Costa Rica, del7al11 de noviembre de 1994.

La idea de realizar este Seminario-Tal1er surgió como una proposición conjunta del
EAT-FNUAP-ALC ylaFLACSO. La Secretaría General de laFLACSO puso inmediatamente
a disposición del Equipo delFNUAP susedeen Costa Rica. Asimismo, laSede del Fondo
de Población, División América Latina yelCaribe, brindó suvalioso apoyo alas actividades
queel EAT-ALC estárealizando en tornoa estaactividad.

El Equipo deApoyo del FNUAP-Oficina para América Latina yelCaribe -enfunciones
desde mediados de 1992 yconsede enSantiago de Chile- es unode los ochoequipos de
apoyo que constituyen el Sistema de Servicios de Apoyo Técnico (SAT) del FNUAP,
producto de lareestructuración de laasistencia delFondo a los programas yactividades
de población. Con uncarácter interdisciplinario, el EAT-FNUAP-ALC cuenta, además de
su Director, cononceasesores encargados de proveer apoyo técnico a los países en las
áreas de Salud Reproductiva/Planificación Familiar, Información, Educación y
Comunicación en Población y Población yDesarrollo, queincluye las subáreas de Mujer,
Población yDesarrollo, Análisis Demográfico e Investigación Sociocultural. Con uncarácter..



multiagencial, enélestán representados los siguientes organismos: CELADE/CEPAL, CLAD,
FAO, FLACSO, FNUAP, OIT, OMS/OPS, Population Council y UNESCO. La asesoría en
investigación sociocultural (ISC) enpoblación labrinda laantropóloga Isabel Hernández,
quien representa a FLACSO enelEquipo delFNUAP.

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) es un organismo
internacional decarácter regional yautónomo dedicado al desarrollo delas ciencias sociales
en América Latina y el Caribe. Fue fundada en 1957 por iniciativa de la UNESCO y su
primera sede estuvo enSantiago deChile. Apartir del decenio de1970, experimentó una
considerable expansión institucional yen laactualidad existen sedes o programas en 10
países de laregión, a saber, Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, México yRepública Dominicana. La sede de suSecretaría General
seencuentra en Costa Rica desde mediados de los años setenta.

Sus principales objetivos son: realizar y promover investigaciones sobre la realidad
social latinoamericana; asegurar laformación deespecialistas enciencias sociales a través
deprogramas dedocencia yespecialización anivel deposgrado; difundir los conocimientos
delas ciencias sociales yenparticular los resultados desus propias investigaciones;prestar
servicios y asistencia técnica a organismos públicos y privados en materias de su
competencia; promover todas aquellas actividades académicas que desarrollen las ciencias
sociales. En el área de población, desarrolla una amplia gama de proyectos en toda la
región, cuyos objetivos yestrategias coinciden entérminos generales con los del FNUAP,
y se destacan por privilegiar las variables socioculturales, étnicas, de género y etarias
aplicadas a poblaciones objetivo similares.

El tema PoblaciónyCultura tiene prioridad enlas actividades prácticas ydeinvestigación
deambos organismos, deallí que, tras unproceso deintercambio deideas alrespecto, se
hizo realidad esta iniciativa conjunta, encuya organización secuenta además con elapoyo
de laOficina del FNUAP en Costa Rica.

Las ponencias aquí presentadas sonunaparte fundamental del cumplimiento exitoso
delos objetivos del 1Seminario-Taller Regional sobre Población yCultura. Pero el encuentro
tuvo también como objetivo lainteracción depreocupaciones temáticas ydeprofesionales
que las trabajan. De esa interacción da cuenta la riqueza de las conclusiones y
recomendaciones queacordaron los participantes, yque también aquí sepublica...



El reconocimiento general de lanecesidad de constituir redes de intercambio a nivel
regional y nacional entrelos equipos de FNUAP y FLACSO, llevó a ambas instituciones a
impulsar la oficialización de una Red Regional de ISC en Población (FNUAP-FLACSO),
cuyo carácter operativo ya ha comenzado a desarrollarse mientras se estudia la
formalización de laorganización interinstitucional.

Los organizadores del1Seminario-Taller Regional sobre Población y Cultura confían
en que esta iniciativa significará un aporte sustancial al desarrollo de los proyectos y
programas en población, a través de laincorporación de los valiosos aportes que surjan
en esteimportante intercambio de opiniones yexperiencias sobre lamateria.

JULIO LABASnDA
Secretario General

FLACSO

JOOP ALBERTS
Director

EAT-FNUAP-ALC



INTRODUCCION
 

El texto quea continuaci6n sepresenta esel resultado de una iniciativa basada en la 
convergencia decorrientes intelectuales y tecnicas. EI nudaternatico quelas une consiste 
enla preocupaci6n parla cultura, a dicho deotra forma, parelfactor cultural queatraviesa 
los distintos ambitos especificos enque puede desagregarse metodol6gicamente larealidad 
social. En esta oportunidad, dos de esas corrientes han sido fundamentales. 

Una corriente se relaciona can la preocupaci6n par el examen de la cultura y la 
identidad cultural en America Latina, ultimamente vistas tambien como factor 
condicionante del desarollo socioecon6mico. Profesionales de FLACSO han retomado 
durante los anos ochenta esta problematica noprecisamente nueva, pero revisada ahara 
desde una perspectiva diferente. como fen6meno dvilizatorio que conlleva consecuencias 
tanto en elambito de la consolidaci6n de la democracia politica, como en eldel cambia 
estructural socioecon6mico que afecta a todo elglobo y en particular aestaregion. 

Avanzados los anos noventa, esta preocupacion parel"factor cultural" del desarrollo 
se ha concretado en organizaciones regionales como CEPAL y en el nuevo rumba que 
toma estamirada a traves de laComision Mundial de Cultura y Desarrollo, que impulsa 
UNESCO. En esecontexte, eldebate sabre la identidad deesefactor cultural se hace mas 
necesario. 

Examinar este asunto desde una nueva perspectiva regional de investigacion es la 



propuesta quehahacho elasesor de laSecretaria General de FLACSO, Enrique Gomariz, 
yque dicha Secretaria ha puesto a disposicion delresto de las unidades de FLACSO. Es 
desde esta plataforma que FLACSO refleja una de las dos corrientes principales que 
confluyen en la iniciativa conjunta para producir el I Serninario-Ialler Regional sobre 
Poblaci6n yCultura enAmerica latina. 

La otragran corriente convergente se refiere aldesarrollo queyatiene el tratamiento 
cultural delos temas de poblacion, 0 como mas precisamente sedenomina laInvestigacion 
Sociocultural (ISC) en Poblaci6n. Las formas culturales enquesereproduce lapoblaci6n, 
han obligado a las organizaciones que se dedican a esra ternatica, y principalmente al 
Fondo de Poblaci6n de las Naciones Unidas (FNUAP), aavanzar en estacorriente tecnica 
yde conocimiento. 

Desde el plano regional, esra preocupacion se incluy6 en el trabajo del Equipo de 
Apoyo Tecnico delFNUAP para America Latina yelCaribe (EAT-FNUAP-ALC). La asesoria 
en Investigaci6n Sociocultural en Poblaci6n labrinda laantropologa Isabel Hernandez, 
quien representa a FLACSO en el mencionado Equipo delFNUAP. 

El cruce deestas yotras corrientes ternaticas seimpuls6, pues, desde las instituciones 
FNUAP yFLACSO, hasta confluir enelreferido ISeminario-Taller Regional sobre Poblaci6n 
y Cultura. Iniciativa que tuvo como coordinadores a los asesores respectivos Isabel 
Hernandez y Enrique Gornariz. 

Este libro es,pues, unaparte eI resultado exitoso delarealizacion delencuentro en el 
I Seminario-Taller. Esta compuesto por las ponencias que se presentaron al mismo. Su 
estructura refleja sensiblemente laorganizacion delseminario, eI cual se nutrio contres 
tipos de rnateriales: a) ponencias generalesrepresentativas de las principales corrientes 
de preocupaci6n indicadas mas arriba, b) ponencias referidas a espacios tematicos 
determinados ya propuestas metodol6gicas concretas, yc)informes breves sobre estudios 
de caso yexperiencias nacionales. 

Aqui solo sereproduce los dos primeros elementos, referidos alconjunto deponencias. 
Principalmente por falta de espacio, los informes sobre estudios de caso no se incluyen 
en este volumen. Ademas de la reproduccion de las ponencias y los cornentarios -que 
fueron entregados por sus autores-, tambien se publica el texto de Conclusiones y 
Recomendaciones quese produjo alfinal de las sesiones de trabajo delISeminario Taller 
sobre Poblacion yCultura en America Latina. 

OJ 



La lectura de esas conclusiones y recomendaciones muestra claramente laotraparte 
delresultado exitoso del mencionado encuentro. Tanto en 10 que hace alintercarnbio de 
experiencias como en 10 que se refiere a las numerosas !ineas de trabajo que, 
indudablemente, no pudieron ser abordadas en profundidad y detalle en este primer 
encuentro. La iniciativa de formaci6n de unared regional de investigaci6n sociocultural 
enpoblaci6n (FNUAP-FLACSO), tiene como abjeto propiciary darcauce aesos desarrollos. 

Como muestra lamayoria delas ponencias presentadas, elinteres porllegar aconsensos 
ternaticos y metodol6gicos no conduce, sin embargo, a precipitadas convergencias 
cognitivas. En general, los autores son conscientes dequesetrata deunterreno complejo, 
donde se dan multiples corrientes y sensibilidades, que necesita transparencia para no 
ocultar los consensos ni los disensos quese producen. Ahora bien, como se afirma en cl 
documento de Conclusiones y Recomendaciones, en el encuentro se hizo evidente la 
urgente necesidad de un intercambio productive que permita situar los referentes de la 
comunicaci6n, as! como lacolaboraci6n tecnica especifica. 

En todo caso, los editores deesta publicaci6n esperan queellibro queahara introducen 
contribuya a laconsecuci6n de esos objetivos de intercambio ycolaboraci6n. 

-




PARTE I

LA IDENTIDAD CULTURAL
Y LA INVESTIGACiÓN

SOCIOCU LTU RAL
EN POBLACiÓN
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IDENTIDAD CULTURAL Y DESARROLLO
EN AMÉRICA LATINA
DESDE UNA PERSPECTIVA COMPARADA

Enrique Gomáriz Moraga'

1. El eterno retorno a la cultura

Pese a reconocer quenoestamos entiempos decertidumbres, meatrevería aformular
unanueva ley social, no menos ferrosa que cualquier otra. Dicha ley podría enunciarse
así: cuando los economistas vuelven sumirada interrogante hacia lacultura esporque
algo novabien eneldesarrollo.

Como se comprenderá, al enunciar esta ley no se está haciendo ninguna alusión
insidiosa acerca de la incultura de los economistas, entreotras razones porque muchos
de ellos se han desdoblado brillantemente como novelistas, pintores o músicos. La ley se
refiere más bien a esacoyuntura en que laeconomía busca afanosamente respuestas a
sus propias preguntas en elentramado laberíntico de la cultura.

En América Latina estasituación tiene nombres yapellidos. Es bien conocido que la
crisis socioeconómica de los años ochenta obligó a laCEPAL a replantearse la estrategia
de desarrollo que, en tanto organismo regional, debe sugerir a los gobiernos del área.
Este replanteaminento apareció en 1990 bajo elenunciado de Iransformacionproductiva
con equidad. Desde luego, no es ésta laocasión para comentar esta nueva estrategia.
Nuestro interés estácentrado en llamar laatención sobre el hecho de que una de las
líneas de reflexión que siguieron a esedocumento fuera orientándose progresivamente
hacia el ámbito de la cultura. Primero fue el contenido del documento Educación y

...--,------
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conocimiento: eje de la transformación productiva con equidad, aparecido en 1992,
donde puede advertirse lacultura como telón defondo. Dos años más tarde, fue la emisión
de un documento singular en el contexto cepalíno, cuyo título no deja lugar a dudas:
Hacia una perspectiva crítica de la modernidad. Las dimensiones culturales de la
transformación productiva con equidad.

Es importante destacar que un documento de esta naturaleza, sin precedentes en
CEPAL, se realiza no por casualidad en undeterminado contexto. Dejemos queelprimer
párrafo del documento nos ilustre acerca del carácter delacoyuntura enquesedesarrolla
esa línea cultural de trabajo: "El presente documento se incorpora al esfuerzo dedebate
y reflexión que la CEPAL impulsó a partir de 1990 con lapropuesta de transformación
productiva con equidad (TPE). Tal propuesta asumió la iniciativa, en conjunto con
reflexiones provenientes de otros ámbitos, de romper una atmósfera de confusión y
desánimo intelectual que reinó en los años ochenta, tanto en los gobiernos como en
medios académicos, yquerespondía a la crisis profunda quela región padece enmateria
económica ysocial" (CEPAL, 1994).

Este ejemplo paradigmático quenos ofrece elcaso deCEPAL noes, desde luego, ni el
primero nielúnico querefleja lavalidez dela ley dehierro queme atreví aenunciar sobre
la relación entre desarrollo económico y cultura. Si he usado el ejemplo de CEPAL es
precisamente porque a nadie puede escapársele el importante papel que juega este
organismo en laregión desde hace medio siglo.

En realidad, cuando seintenta construir una revisión sobre laevolución histórica de
estos dos tópicos de reflexión -desarrollo e identidad cultural- en América Latina, uno
tiene laimpresión deestar frente aloqueantes solía llamarse unmatrimonio mal avenido
(hoy estos interesantes arreglos duran menos), deaquellos enquelos cónyuges pasaban
etapas prácticamente separados, cada uno con sus propias inquietudes, yetapas de una
reconciliación más o menos interesada.

Así hasucedido, al menos, desde mediados del pasado siglo. En efecto, desde entonces
puede apreciarse una relativa intermitencia de ambos tipos de momentos. Etapas de
decidido esfuerzo fundacionista-desarrollista, en las que laeducación eralapalanca de
construcción nacional ypor tanto de transformación moderna de laidentidad nacional,
con una perspectiva dela cultura basado enunsupuesto típicamente funcionalista, "según
el cual (la cultura) seadapta linealmente a las exigencias de laeconomía, de la política o
de las ideologías y puede ser usada como un "instrumento" de racionalización de la



sociedad" (Brunner, 1994). Etapas que precedían o daban continuación aotras en quelos
actores principales deldesarrollo económico ypolítico seolvidaban deltema delacultura,
dejándolo casi exclusivamente en manos de filósofos, ensayistas yotragenteaccesoria y
de mal vivir, esosí, conunatarea asignada: hacer juegos florales conlaidea de identidad
cultural y/ofungír como coroplañidero del alma dividida, destrozada o trunca deAmérica
Latina.

Esta alternacia deetapas tuvo quizás untonomás sistemático desde mediados deeste
siglo (no por casualidad desde quese establecieron las rigurosas ciencias sociales en la
región). Entre los cuarenta ylos cincuenta, explotó unaversión de masas delproyecto de
identidad nacional; que ha pasado a la historia bajo el impulso político del populismo
nacionalista. Han corrido ríos de tinta sobre lavisión funcíonalísta de lacultura de esta
coyuntura histórica, porlo quenocreonecesario agregar mucho más al respecto.

Es quizas más interesente examinar el período siguiente, en el que se convinaron
expansión económica conaumento progresivo de las espectativas sociopolíticas ydonde
la reflexión dominante se refirió de forma abrumadora a los elementos económicos y
políticos deldesarrollo. En estaetapa, ladiscusión sobre lacultura avanzó separadamente
y por su cuenta, desarrollada ahora -y esa fue la novedad- con la contribución de un
nuevo destacamento de outsiders: los antropólogos.

Ciertamente, estareflexión autónoma sobre lacultura nohubiera adquirido uncarácter
tanampliamente regional, sino hubiera recibido elapoyo deorganismos internacionales
y principalmente de UNESCO. Creo noexagerar siconsidero lareunión de Lima, a fines
del año 1967, como un hito fundamental en este proceso. En ella, UNESCO convocó a
"ungrupo de expertos" para planificar un programa sobre el análisis de la cultura de
América Latina. Deesta forma, estaba dando cumplimiento a la resolución adoptada el
añoanterior en laAsamblea General de laUNESCO (París), queautorizaba a su Director
General "aemprender el estudio de las culturas de América Latina en sus expresiones
literarias yartísticas, a fin de determinar las características de dichas culturas".

El programa, como serecordará, buscaba unrecorrido porlas expresiones culturales
"que debería iniciarse porlaliteratura, seguir porlaarquitectura yelurbanismo ycontinuar
por las artes plásticas y la música" (UNESCO, 1986). Se decidió además que, como
conclusión de este programa, se realizara unareflexión sobre la historia social ycultural
de las ideas, lacual significara "unesfuerzo de síntesis que, en alguna forma, coordine y
corone todos los anteriores estudios particulares", en la perspectiva de"dar unaexplicación



a lacultura deAmérica Latina como expresión de unainexplicable ydiscutida realidad".

Es sabido queesa -no pordiscutida menos terca- realidad seimpuso antes dequeesta
última fase del proyecto culminara, cambiando elclima económico ycivilizatorio deAmérica
Latina, desde el comienzo de la década de los ochenta. Sin embargo, a pesar de que los
trabajos acabaron publicándose con mucho retraso, a mediados de los ochenta,
conservaron fresco elespíritu del quepartieron: elespíritu optimista ylleno deesperanza
en los proyectos colectivos quepresidió elcambio de decenio de los años sesenta a los
setenta.

El coordinador de ese esfuerzo de síntesis, Leopoldo Zea, daba así cuenta de la
orientación que presentaba su resultado: "Sacar a flote el mundo oculto del hombre y la
cultura de esta región de América, oculto por yuxtaposiciones, será el proyecto de la
generación que siguió a Martí y Rodó y las que lo han continuado hasta nuestro días.
Búsqueda de laidentidad cultural de estaAmérica, partiendo de experiencias como las
delcolonialismo yelneocolonialismo sufridos. Hacer de lonegativo punto departida de
lopositivo." (UNESCO, 1986).

Desafortunamente, la crisis de los ochenta se encargó de mostrar que lo negativo
también también puede serpunto departida delomás negativo todavía. Pero loimportante
aretener esque, con elcambio declima sociocultural de los ochenta, yelestablecimiento
deesa"atmósfera de confusión ydesánimo intelectual" quenos indica CEPAL, hizo crisis
el tipo de reflexión socioeconómica que predominara en la fase anterior, y lentamente
fue abriéndose unanueva etapa de reflexión integrada e interesada sobre lacultura de
América Latina.

Desde distintos puntos del continente han surgido en los ochenta interrogaciones
quebuscan relacionar de nuevo los problemas del desarrollo con laidentidad cultural.
Incluso algunos sectores ya han definido su hipótesis de trabajo: elperfil de la identidad
cultural latinoamericana sería unobstáculo para eldesarrollo socieconómico delaregión.

La propia UNESCO quiso agregar otraperspectiva a la iniciativa del proyecto iniciado
en Lima, convocando a una reunión que examinara la heterogeneidad cultural de las
distintas subregiones de América Latina. Así, sobre labase de siete trabajos encargados
porUNESCO acerca de lo quedenominaron "seis zonas geoculturaies" (Cuenca del Plata,
Brasil, Centroamérica, México, Paises Andinos y Caribe), Leopoldo Zea redactó un
documento quetituló "Convergencia yespecífidades delos valores culturales deAmérica
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Latina y El Caribe", que sirvió de documento base para el mencionado Coloquio
Internacional. La principal diferencia deestedocumento respecto alos trabajos realizados
con anterioridad enelproyecto, está referida aesanecesidad desubrayar laheterogeneidad
cultural de América Latina, pero lareunión tuvo un interés agregado: concluyó con un
informe-proyecto, que apuntaba brevemente 10 que podría constituir un programa de
investigación sobre cultura en la región, incluyendo algunos aspectos metodológicos y
temáticos.

Sin embargo, el nuevo clima regional y mundial inclinó progresivamente a una
justificación más práctica a los organismos que se ocupan de los asuntos culturales: no
hay duda de que en los tiempos que corren esas actividades obtienen más apoyo si
relacionan las materias culturales conel desarrollo. Esa es laperspectiva que hoy orienta
los trabajos delaComisión Mundial deCultura yDesarrollo delaUNESCO, ensurealización
de unaserie deconsultas regionales antes de llegar a undocumento mundial sobre esta
materia. La Consulta regional para América Latina fue realizada en febrero de 1994 enSan
josé de Costa Rica. Yresulta interesante comparar estareunión con la celebrada en Lima
veintiseis años antes.

En lareunión deSan]osé, elespíritu no eraprecisamente deexaltación de lariqueza
cultural de un continente, sino de interrogación acerca de los factores culturales que
obstaculizan o favorecen la salida de la crisis. Quizás por ello. el "grupo de expertos
consultados"fue estavez tandistinto: ahora hasido lasociología la disciplina quepresidió
los trabajos ylos asistentes eran principalmentelos autores quedesde esaóptica destacaron
en los críticos años ochenta (Calderón, García Canclini, Brunner, etc.). Por cierto queuna
versión interesada podría interpretar estasituación como producto de laampliación del
dominio de los sociólogos en laregión. Sin embargo, cabe otraexplicación posible: que
seareflejo de lapérdida deestatus que tuvieron los sociólogos conlacrisis de ladécada.
En todo caso, es importante consignar quefue CEPAL quien porvez primera en este tipo
de reuniones presentó unaponencia principal sobre asuntos de lacultura (elmencionado
documento acerca de las dimensiones culturales de la transformación productiva con
equidad). Esa circunstancia, como imagen, vale más que mi] palabras.

Desde luego, el tonode las presentaciones difiere notablemente de las que formaron
parte del anterior proyecto de UNESCO iniciado en Lima. Ycabe preguntarse si existe
algún nexo entreel conocimiento acumulado entonces yelque se desarrolla desde los
ochenta. Porque, aprimera vista, aparecen como dosmomentos dereflexión radicalmente
distintos y con muy pocos elementos de continuidad. Estas dudas y otras conducen al
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interrogante desieseeterno retorno a lacultura noesotracosa que elproducto de una
cierta insatisfacción cognitiva, esta sí trunca y desarticulada, que opera en incesantes
círculos concentricos. Dicho deotra forma, sinoserá posible alcanzar algunos acuerdos,
queprovoquen consenso o disenso, para tener alguna idea desihablamos de lomismo
cuando discutimos sobre identidad cultural deAmérica Latina.

No sésiporestecamino seconseguirá "poner fin al viejo interrogante sobre quéclase
dehombres sonlos latinoamericanos y, para ello, afirmar lahumanidad deestos hombres"
(Zea, 1986). Tal vez la pregunta sobre la naturaleza de lo latinoamericano (mujeres
incluidas) nunca pueda cerrarse definitivamente. Pero al menos las revisiones podrían
referirse a los cambios en esaidentidad y noiniciarse siempre desde fojas cero. De esta
forma, el eterno retorno a la cultura tendría entonces un sentido distinto y tal vez
apropiado: el de usar una plataforma más o menos conocida cuando queramos
preguntarnos sobre el futuro.

2. La identidad cultural como concepto y
la necesidad de algún consenso metodológico

Quiero anticipar queesta obsesión porestablecer claves que permitan lacomunicación
cuando se hable decultura enAmérica Latina noes algo excesivamente particular. En la
citada reunión de San José éste fue un asunto ampliamente comentado. Varios de los
asistentes señalaron cómo los distintos análisis sobre eltema partían declaves melódicas
notablemente dispares. Incluso alguno de ellos mencionaba esta dificultad en su
contribución escrita, hablando acerca de la "actual Torre de Babel en la que nos
encontramos" (Brunner, 1994),

En efecto, todo indica que unaspecto fundamental-yen ello podría consistir uno de
los posibles aportes de FLACSO- consiste en lograr aclarar elconsenso o eldisenso que
pueda existir sobre algunos núcleos teóricas y metodológicas de interpretación. Ypara
disipar cualquier temor al respecto, dejenme agregar deinmediato queesta propuesta no
apunta al desarrollo de una acuciosa y prolongada discusión epistemológica, al mejor
estilo sofista. Por otra parte, los tiempos que corren no son para tratar de consolidar
criterios graníticos, de una vez y para siempre. Pero también hace ya tiempo que se ha
abandonado la idea postmoderna de mediados de los ochenta sobre la posibilidad de



"fotocopiar" ladesarticulada realidad, desestructurando los discursos ysin quenadie sepa
desde donde se habla.

Por eso creo que, abandonando el cretinismo de las ciencias sociales autoafirmadas,
sigue resultando necesario lograr algunos acuerdos blandos al respecto. Y no
necesariamente para obtener rápidamente unanimidades sobre su solidez, sino
simplemente para saber si existe alguna interlocución posible sobre la materia de que
hablamos. En esadirección, yantes de hacer alguna aproximación a la naturaleza de la
identidad cultural latinoamericana, me parece util apuntar algunas de esas claves
metodológicas.

Un primer conjunto de criterios podría ser el siguiente: a) la conveniencia de
contextualizar lareflexión en términos epocales; b) la necesidad dedelimitar elámbito de
lo cultural sobre elquequiera discutirse; c) laclara utilidad de que la retlexión sobre la
identidad cultural de una región se haga en términos comparados; d) la necesidad de
aclarar el contenido delconcepto básico de lamateria, enestecaso lapropia categoría de
identidad cultural.

a) La necesidad de contextuatizar historicamente la reflexión.

La idea de que resulta conveniente contextualízar la discusión sobre identidad cul
tural guarda relación, porcierto, conuna cierta percepción de la noción misma de identidad
cultural. y ello endossentidos. Por unlado, porque sin caer enestrecheces semióticas, es
cierto que laidentidad cultural adquiere un determinado matiz cuando se laconstituye
en discurso. No comparto laidea de Brunner dequelaidentidad cultural es una "entidad
que sólo existe según las formas que hablamos de ella" (Brunner, 1992) Eso significa
dotar a estacategoría de una naturaleza distinta de cualquier otrade las que se usan en
ciencias sociales, o bien aceptar la óptica linguistica de que la mejor explicación de la
realidad social sólo puedehacerse desde esadisciplina. Ahora bien, sícreosensato aceptar
quelaforma enquesehabla de la identidad cultural leotorga unaconnotación específica
quees necesario tomar en consideración.

El otrosentido quehace conveniente contextualízar eldiscurso se refiere a laidea de
quelaidentidad cultural es una entidad eminentemente histórica. Más adelante vamos a
discutir elpesoqueJos distintos autores ledan aestahistoricidad. Pero más allá del nivel
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degradación enque nos situemos, parece prudente nodejar escapar elcontexto (histórico)
en quetratamos deexaminar la identidad cultural de unpaís o región.

Aeste respecto existen dos ámbitos que necesitan atención. Uno, de largo alcance
epocal, que tiene consecuencias directas sobre la naturaleza de la identidad cultural
latinoamericana, se refiere al tema de siAmérica Latina se ha inscrito o noen loquese
reconoce como modernidad. El otroguarda relación con la necesidad de saber si el
contexto decrisis de los ochenta serefiere a una simple depresión económica o más bien
a una coyuntura deverdadero cambio epocal (que algunos identifican como la transición
de lamodernidad a la postmodernidad).

En cuanto al primer ámbito, ciertamente nosetrata de realizar aquí elestado del arte
deladiscusión sobre cultura ymodernidad enla región. Se trata más bien deapuntar este
núcleo de reflexión, sin ocultar laintepretación quenos parece más adecuada al respecto.

Como heseñalado en una discusión con Brunner (FLACSO, 1991), nos enfrentamos
también aquí con un problema conceptual: saber qué entendemos por el concepto
modernidad. Por decirlo brevemente, resulta necesario distinguir esta categoría como
entidad histórica, sin caer enconfusiones noporobvias menos frecuentes con la idea de
lo moderno (como actual) o de modernismo (como corriente artística), así como
diferenciandola de la idea de modernización, que ha sido utilizada en el lenguaje
desarrollista para referirse al ámbito racional-Instrumental (economía, desarrollo
institucional, etc). Es probable queentonces estemos deacuerdo enque, engeneral, se
está aludiendo a undeterminado período epocal quetiene características propias.

Por seguir aunautor muy citado al respecto, Marshall Berman, setrataría deunproceso
prolongado, originado en Europa pero conuna perspectiva mundial, que cabría dividir
en tres fases. Una primera, "que seextiende más o menos desde comienzos del siglo XVI
hasta finales del XVII, (cuando) apenas si saben con qué han tropezado". Una segunda
fase que"comienza con la gran ola revolucionaria de la década de 1790", en la cual "surge
abrupta yespectacularmente elgran público moderno". La tercera fase recorrería elsiglo
XX y correspondería a la constitución y desarrollo de la sociedad de masas, donde "a
medida que el público moderno se expande, se rompe en mulititud de fragmentos"
(Berman, 1988).

Los contenidos de la modernidad, desde una perspectiva holística, irían desde una
forma deproducir (capitalismo) hasta una forma panicular desubjetividad (individualismo,



derechos ciudadanos, derecho decrítica, autonomía de laacción, filosofía idealista y teoría
delconocimiento positivista).

Si estamos de acuerdo, en términos generales, acerca de lo que es modernidad,
entonces la tarea consiste en aplicar la idea sobre el continente latinoamericano. Eso sí,
haciéndolo sincontrabandos ni complejos: de lamisma forma quese aplica a cualquier
otra región del globo, incluida Europa. En la discusión mencionada he apuntado que,
especialmente al hablar de amplios contextos espaciales, nacionales y con mayor razón
regionales, laobservación debe hacerse en undoble sentido: por un lado sin perder de
vista los ámbitos donde existen formas premodernas, pero, por el otro, sin que esa
constatación impida reconocer si existe alguna orientación general predominante que
guía eldesarrollo de una formación social. En realidad, estaprecaución fue lamisma que
hace tiempo condujo a concluir que la economía latinoamericana es capitalista desde
hace al menos dossiglos.

Por esarazón, noconcordé con la visión de Brunner dequela modernidad seestablece
en la región hacia mediados de este siglo, cuando se generaliza la cultura urbana y la
extensión simbólica mediante la ampliación del contexto receptivo (a través ele la
educación). Como afirmé, "si se hicieran promedios de ruralídad y analfabetismo,
difícilmente se podría afirmar que Europa estaba situada en la segunda fase de la
modernidad a mediados delXIX. Lo mismo sucedería siseexaminara pordondese había
extendido laReforma, o adonde había llegado laIlustración, ymenos aún en dondehabía
tenido lugar algo como la Revolución Francesa" (Gomáriz, 1991) Es decir, el hecho de
que terriroríalmente habría mucho quedistinguir, no impide afirmar que, como entidad.
Europa avanzaba en su modernidad, impulsada por centros locomotores (ciudades e
incluso países).

Por ello mi conclusión eraquesiaplicábamos los criterios sobre modernidad aAmérica
Latina, obtendríamos resultados consistentes. "Problamente no podría hablarse de tres
fases, porque durante laprimera (europea) loque tenía lugar enAmérica eralaformación
de una nueva sociedad, producto delavance lacolonización yel mestizaje. Pero después
de derrumbar viejas y nuevas culturas indígenas enredándose con ellas y luego de tres
siglos de estructuración social, América eraindisolublemente parte delmundo moderno,
aunque -y no podría serde otraforma-lo fuera como entidad particular.

Efectivamente, como intuye Brunner, desde fines delXVIlI el discurso de la modernidad
era labase de los deseos libertadores. Yloeraen toda América. más allá que desdeese
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comienzo la modernidad tuviera ritmos, lenguas y colores distintos entre el Norte y el
Sur.

Desde estaóptica, la modernidad presentaría en América Latina dos fases generales.
Una primera, que reccrrería.el siglo XIX, donde el público moderno, concentrado en las
ciudades, miraba elcentro delsistema cultural mundial (algo completamente lógico), y
sentía -como en muchos lugares de Europa- loqueeravivir, material yespiritualmente,
entre elfuturo yelpasado, sin poder instalarse enunpresente cultural estable. Presentaba
un marcado carácter elitista y su extensión era lenta -no sé si más que en otros países
rurales europeos- hacia las entrañas delmundo rura\. La cuestión esqueresulta difícil no
aceptar que era lacultura moderna laque hegemonizaba desde los centros urbanos el
proceso sociocultural del continente.

La segunda etapa estaría referida -también acá- a la formación y el desarrollo de la
sociedad latinoamericana de masas, que, en términos generales, se inicia en el período
de entreguerras. En estesentido, el mencionado movimiento de Reforma Universitaria
bien podría reflejar esecambio de una fase a otrade la modernidad en Latinoamérica"
(idem, 1991).

Por cierto quetratando de mostrar ladisparidad de ritmos de este proceso, yo ponía
como ejemplo el retraso de Centroamérica. Pero al leer recientemente el tomo tercero
de la Historia General de Centroamérica (FLACSO, 1993), encuentro quesu editor,
Héctor Pérez Brignoli, sostiene quesiélhubiera deresumir el proceso deesta subregión
entre 1750 y 1870, diría quese trata del esfuerzo desu incorporación en la modernidad,
consignando queentre 1860 y 1870 "el espacio centroamericano en la modernidad del
capitalismo industrial estaba casi definido".

Ciertamente no estoy afirmando que esta percepción de la modernidad en América
Latina, hoy bastante mayoritaria, haya cerrado la discusión al respecto, pero creo quesíes
necesario usar la referencia conceptual de forma amplia y comparada, y que, en todo
caso, éste es un punto importante en la discusión sobre la identidad cultural
latinoamericana.

El segundo ámbito importante encuanto alanecesidad decontextualizar esta reflexión
serefiere alaconveniencia deubicarla enlaactual coyuntura epoca\. En efecto, eldiscurso
sobre laidentidad cultural a fines deestesiglo tiene untono diferente del queposeía en
laetapa expansiva de los años sesenta. Creo que estamos ante un cambio epocal que



tiene consecuencias en nuestra forma de conocer.

Es decir, sin emitir un juicio definitivo sobre el agotamiento de la modernidad yel
acceso a una etapapost, existen numerosos indicios que muestran queestamos. en todo
GL~O, ante un cambio epocal fuerte. En un trabajo anterior (Gomáríz, 1991b), he tratado
desintetizar los elementos quecaracterizan esteprofundo cambio: a)unsalto tecnológico
en vías, que va desde la energía a la biología; b) un cambio económico ligado al sallo
tecnológico que tiene los rasgos característicos de una "acumulación primitiva"
(concentración ascendente yglobalización horizontal), c) una crisis ecológica que por lo
menos será de mediano impacto, d) una vasta reorganización del podermundial, ye) un
cambio profundo cultural civilizatorio, que,partiendo de una derrota de las expectativas
sociopolíticas de laanterior fase expansiva, abarca desde laconstrucción de los géneros a
la producción cultural, yqueconlleva -como hasucedido enotroscambios epocales- una
crisis teórica.

Esta crisis teórica actual tiene diversos planos. Por unlado tiene raíces epistemológicas
específicas y por el otro, reproduce algo ya sucedido en otros cambios de fase de la
modernidad: una reedición de la competencia cognitiva entre las esferas científica.
normativa yartística.

Es en este contexto de crisis de sentido, que está teniendo lugar la actual reflexión

sobre laidentidad cultural latinoamericana. Por ello no deberesultar extraño lapresencia
de los enfoques quese inclinan hacia el"todovalisrno", gozando de ladesestructuracíón
ele los discursos, o el tonodesencantado que puede empapar algunos discursos sobreel
proyecto colectivo deAmérica Latina. En suma, tomar en cuenta estecontexto ele fuerte
cambio epocal ysuscaracterísticas culturales, pemite explicar con mayor facilidad el tipo
de reflexión, por un lado, babélica y, por otro, interesada -yen algunos casos pesimista
acerca de la relación entre identidad cultural latinoamericana y salida de la crisis
socioeconómica.

b) La necesidad de delimitar el ámbito cultural.

Uno de los problemas tradicionales que afectan ladiscusión sobre los asuntos
culturales estáreferido a laimprecisión sobre ese mismo término (cultura). Es frecuente
quelaidea decultura notenga unadelimitación precisa en las discusiones sobre lamateria



y, así, cada interloculor abarque con el vocablo ámbitos culturales cuyos límites son
distintos. De esta forma, incluso cuando seapliquen criterios similares seestará trabajando
sobre universos distintos, con resultados que noson comparables.

No quiero decir con loanterior quenosea posible una reflexión sin antes reconocer
al milímetro elperimetro del ámbito cultural al que nos referimos. Pero síqueserá necesario
comprobar que, en términos generales, seestá hablando sobre elmismo espacio.

Otro problema frecuente se refiere al uso alternativo en un mismo discurso de dos
dimensiones decultura claremente distintas: porunlado, la idea antropológica decultura,
que tiene una perspectiva holística, integrando el conjunto de formas de vida de una
persona osociedad humana (desde cómo produce acómo construye sumundo subjetivo);
y, porel otro, unámbito mucho más reducido, queguarda relación con los procesos de
producción, transmisión yrecepción desentidos queconforman elmundo simbólico de!
individuo ylacomunidad.

En general, cuando sehabla delarelación entre cultura ydesarrollo, seestáhaciendo
referencia a la relación entre ese ámbito más reducido de lo cultural (producción y
transmisión simbólica) ye! plano de la producción económica. (Desde la perspectiva
antropológica ésta sería una relación entre dos planos de una misma cultura).

Sin embargo, pese a que existe ese entendido tácito cuando se habla de cultura y
desarrollo, esmuy frecuente comprobar como entre distintos interlocutores e incluso al
interior de un mismo discurso se pasa de una dimensión de lacultura a otra sin queen
ciertos momentos se sepa en cual nivel estamos situados.

Mi criterio esqueprecisamente al hablar delaidentidad cultural latinoamericana resulta
gravemente inconveniente mezclar ambos planos. Entre otras razones, porque adelanto
que una de las características de América Latina puede consistir precisamente en e!
desarrollo "desproporcionadamenre'' grande del nivel cultural delosimbólico, enrelación
conel resto de los elementos de la realidad social (odela cultura integral en unsentido
antropológico). Por ello yaplicandome elcriterio, quiero indicar que, engeneral, al hablar
decultura e identidad cultural latinoamericanas, me estaré refiriendo aesadimensión de
losimbólico ynoa la dimensión holística (salvo queindique locontrario).



c) La utilidad de adoptar una perspectiva comparada

Es posible queseacierto, como afirma UNESCO en lapresentación institucional de
los trabajos del proyecto iniciado enlima, que"acaso en ninguna otraregión del globo se
haya llevado a cabo una reflexión más perseverante ygeneralizada sobre laidentidad de
los pueblos que la conforman. Raramente habrá habido sociedades que se hayan
preguntado tanto sobre sudestino, quehayan buscado con tanto ahínco los rasgos desu
identidad, espiado con mayoransia elsurgimiento devalores propios entodos los terrenos
de laexpresión o de lacreación"(UNESCO,1986).

Ahora bien, si lo anterior es cierto, no es menos cierto que la mayor parte de este
esfuerzo sehahecho desde una perspectiva endógena. Incluso gran cantidad delos trabajos
quesehicieron desde fuera de la región también sehicieron "hacia dentro", buena parte
deellos seducidos porelembrujo cultural del continente.

Ciertamente, hubo una primera fase en que muchas reflexiones sobre la cultura
latinoamericana se hicieron tomando como referencia una modernidad ideal europea
(que muchas veces erauna construcción artificial o simplemente una nostalgia). Pero no
meparece que esaóptica constituya una verdadera perspectiva comparada. Por otraparte,
el problema también residió en la reacción que provocó esta pseudocomparación: la
permanente tentación del "ombliguismo" ysu inseparable -como dijera Aricó- "discurso
de laqueja".

El peligro que tiene esa mirada afanosamente endógena, reside en su tendencia a
observar las enormes particularidades ydiferencias queexisten alinterior del continente
latinoamericano. De esta forma, los rasgos constitutivos generales delaidentidad cultural
latinoamericana se pierden de vista. (No resisto la tentación de agregar aquello de que
desde dentro del bosque sólo pueden verse los árboles).

En suma, nocreo quesea necesario argumentar mucho acerca deque, efectivamente,
lolatinoamericano cobra verdadero relieve cuando secoloca enelcontexto mundial yse
compara conotras identidades culturales.

Una mirada comparada, que observe desde dentro y desde fuera, permite
compatibilizar laheterogeneidad interna con los rasgos característicos del conjunto. De
estaforma, resulta más fácil medir la capacidad explicativa deundeterminado rasgo que
nos llama la atención en el interior de una determinada identidad. Entre otras razones,



porque si secomprueba que ese rasgo aparece, incluso con mayor fuerza, enotras culturas,
deja detener esa fuerza identificatoria exclusiva. No voy aseñalar aquí una serie deejemplos
queilustrarían este juicio, porque tales ejemplos van amultiplicarse más adelante cuando
discuta la naturaleza de la identidad cultural deAmérica Latina.

Es respecto deeste punto que me parece oportuno comentar las breves observaciones
metodológicas surgidas del informe-proyecto que cerró el Coloquio Internacional de
México en 1986.

Ante todo, mencionar que el apígrafe (denominado "Procedimientos de Trabajo"),
está fundamentalmente marcado porelmotivo dela reunión: la heterogeneidad cultural
de América Latina. Por ello, excepto dos observaciones sobre la dimensión histórica de
los procesos culturales, el resto sededica a explicar las necesidades metodológicas para
atender dicha diversidad cultural.

Pese a ello, uno de los puntos (el 4.2) se refiere a la necesidad deesa doble mirada:
sobre la heterogeneidad interna ysobre los rasgos del conjunto. Afirma: "La diversidad
regional delas culturas decada país suponen la presencia deconstituyentes diferenciadores
(rasgos distintivos, variantes etnoculturales, de clase, espaciales, temporales y de
especialización enlos modos de producción cultural). Es decir, quetales rasgos marcan la
heterogeneidad en los rasgos básicos de nuestras culturas. Pero igualmente existen
constituyentes comunes (invariantes) queseñalan la convergencia de valores culturales
específicos. Ambos niveles son los indicadores deunsubsistema decodificación cultural
quenos resulta propio ymediante elcual podemos comunicarnos yproyectarnos sobre
unsistema de mayor complejidad ensucodificación." (Zea, 1987).

Resulta interesante queesta doble mirada siga siendo "desde yhacia dentro", yque
esté excluida -de este punto ydel resto delos "procedimientos detrabajo"-, una perspectiva
comparada en relación con elexterior. Mi juicio esque para medir la singularidad de los
rasgos básicos e incluso para ponderar la dimensión de la subrayada heterogeneidad,
resulta conveniente esa óptica comparada. Regresaremos sobre este asunto al examinar
la identidad cultural latinoamericana.



d) La necesidad de aclarar el concepto de identidad cultural.

Pese aquelaimprecisión noesmenor queal hablar decultura, engeneral, muy pocos
textos ydiscursos sedetienen a definir laidea de identidad cultural, como siexistiera un
claro sobreentendido al respecto. Sin embargo, es fácil percibir como pueden darse
diferencias sustantivas alinterior deesesobreentendido.

Por esa razón me parece necesario no sólo intentar alguna definición aproximada,
sino queabundar un poco en su naturaleza y constitución. Ciertamente, no se trata de
hacerlo con demasiado dramatismo, en la perspectiva de los que consideran que la
identidad cultural es una clave fundamental, que todo lo determina. Aunque tampoco
para caer en el polo opuesto, de quienes consideran que el asunto no tiene la menor
importancia, o bien que una abstracción imposible de aquilatar.

Creo queexistiría bastante consenso sisepartiera deaplicar laidea común deidentidad
(entidad con un conjunto de características que la singularizan ante si misma yante las
demás) alcampo de lacultura. Por suparte, ya seapuntó antes una definición delcultura,
en sus dos niveles: antropológico y simbólico-expresivo. Utilizando este segundo nivel,
podría afirmarse queidentidad cultural esel conjunto de formas posibles de producir y
transmitir los sentidos simbólicos que caracterizan a un conjunto social y le permiten
reconocerse yserreconocido porotros. En unsentido laxo puede sersinónimo decultura,
cuando estase singulariza ("cultura latinoamericana", porejemplo).

Considero importante dejar claro, en todo caso, que, al referirse a unconjunto social,
la identidad cultural es una construcción social, y que como consecuencia de ello, su
evolución ycambio sólo puede serde naturaleza histórica. Esto esimportante, para evitar
paralelismos inútiles con la idea deidentidad personal procedente delasicología. Amenos
queseafirme que nohay ninguna diferencia entrelanaturaleza de larealidad individual
y la correspondiente a larealidad social, es importante nocaer en latentación de tomar
delasicología procesos deconstitución deidentidad quenotendrían sentido enelmundo
social. Entre otras razones, porque hace tiempo que se ha rechazado la perspectiva
organicista de lo social y, así, la idea de que la sociedad posee un sujeto yóico, con
consciente e inconsciente, con unapersonalidad referida también a lo somático, y con
una capacidad de relación con elmedio yla experiencia como launindividuo. Sobre esta
base, creo poderevitar lareferencia a autores (Erikson, Winnicott, Liberrnan, etc.) que,
desde lasicología, se han ocupado de laidentidad delsujeto ysus crisis.



Ahora bien, hay autores que, aceptando quelaidentidad cultural es unaconstrucción
social, sostienen queseconstituye -al estilo delateoría freudiana- enelorigen oenedades
tempranas delaformación social, yquelaevolución posterior apenas siconsigue introducir
modificaciones menores.

Esta fundación originaria de la identidad cultural tiene en América Latina varias
versiones, según se refieran al origen indigena (indigenismo), al origen hispánico
(hispanismo), a laconstitución originaria del mestizaje (consolidado o trunco) o bien al
inicio temprano de unamodernidad especial (el barroco católico latinoamericano). En el
epígrafe siguiente veremos estas versiones, pero ahora lo importante es consignar que
estaforma de pensar laidentidad tiene consecuencias teóricas.

En todas ellas, pero principalmente en las que se basan en un momento fundacional
(referido generalmente al mestizaje), se supone en realidad la constitución de unethos
cultural que establece una matriz profunda invariable, sobre la que pueden darse
desarrollos, pero cuya modificación -que no sea superficial- significará la muerte y/o
sustitución deesacultura porotra. Quizás quien haya desarrollado una tesis más sofisticada
al respecto sea el chileno Morandé, con su proposición sobre el "barroco católico
latinoamericano".

La debilidad que tiene esta teoría reside en su fragil historicidad: es difícil imaginar
cómo puede explicarse la identidad cultural latinoamericana actual a través de un acto
fundacional sucedido hace al menos tres siglos, sin quelas considerables transformaciones
históricas sucedidas desdeentonces hayan modificado lamatriz original. Dicho de otra
forma, laidentidad cultural latinoamericana nohabría sufrido modificaciones importantes
con el proceso de Independencia y la formación de los Estados Nacionales, o con la
consolidación de los valores modernos desde laeducación primaria, los Ejércitos y el
ferrocarril de la segunda mitad del XIX, o el acceso a la sociedad nacional de masas
(mediante revoluciones como la mexicana), suconsolidación conelnacionalismo popu
lar de mediados de siglo, y laexpansión de la masificación social durante los sesenta y
setenta, e incluso conlacrisis iniciada en los ochenta.

En estasituación sólo hay unaalternativa: bien seconsidera queesas transformaciones
culturales históricas son poco más que epifenómenos, o bien el acto fundacional que
constituyó el ethos cultural es de una naturaleza radicalmente distinta y superior, por
algún factor quesenos escapa yprobablemente nodependa de la misma sociedad humana
en que tuvo lugar.



Ciertamente, otra posibilidad -la que me parece adecuada- consiste en tomarse en
serio la idea de que la identidad cultural es una construcción social, eminentemente
histórica. Ello noelimina fases fundantes, pero tampoco impide queesamatriz originaria
semodifique concambios históricos fuertes, sin queporello deje serentidad que permite
el reconocimiento propio y de las demas identidades. En breve, la identidad cultural
latinoamericana del siglo XVIII era distinta de la de este fin de siglo, sin que por ello
pierda sustantividad o noexistan elementos de conexión entreunayotra.

Este último punto es importante, porque existen quienes aceptan ese carácter
esencialemente histórico de laidentidad cultural, peroutilizan lametáfora geológica de
las capas que se superponen aisladas entre sí. Leopoldo Zea habla de una cultura
latinoamericana que "parece estarformada en capas sobrepuestas sin posibilidad alguna
de asimilación", lo que tendría consecuencias: "Superposición, inasimilación cultural e
histórica queserefleja enLatinoamérica enuna, alparecer, permanente inmadurez" (Zea,
1976).

En efecto, laevolución de laidentidad cultural noes uniforme, siguiendo elcurso del
tiempo sin grandes oscilaciones. Por el contrario, esa identidad está formada a base de
cambios históricos fuertes capaces de modificarla. Pero unacosa es esoy otraes pensar
que cada transformación importante da lugar a una capa que aísla a la siguiente de la
anterior. No sésitiene sentido ponerse a la búsqueda deotrametáfora quecuadre mejor
(aleación de metales, superposición de circuitos interconectados, ete.), perocreoque la
identidad cultural contiene elementos del pasado ydel presente que-yenesoconsiste su
especial naturaleza- están conectaclos entresí.

Ciertamente, eseentrelazamiento en términos evolutivos nosignifica quedesdeuna
perspectiva estructural, esdecir, observando laidentidad en unadeterminado momento,
éstaseaunasíntesis perfecta, uncuerpo compacto sin diferentes planos, sin intersticios,
segmentos yfracturas. Osetrate de una entidad sin organización jerárquica o sin conflicto.
Este asunto siempre seplantea cuando se muestra laevidencia de que, alinterior de una
identidad cultural, siempre hay lementos de una cultura popular y una cultura de élites.

Creo que uno de los méritos de García Canclini consiste en haber mostrado
sobradamente quelaexistencia deestas tensiones noimpiden que lacultura popular yla
deélites se toquen, oquelaproducción ytransferencia simbólicos, que, indudablemente,
reflejan la dominación y el conflicto, no son únicamente eso: reflejo de dominación y
conflicto (García Canclini, 1990).
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Precisamente porello, una identidad cultural noestá al margen de posibles crisis o
incluso desudesaparición final. No esnecesario caer enorganicismos, para saber que las
identidades culturales están en constante ebullición interna y en permanente choque
conotras identidades exteriores. Pero esta constatación nodebe ocultarnos suentidad y
sufuncionalidad, tanto individual como colectiva, cuando está viva ysedesarrolla.

Finalmente, una observación sobre un tema de obligado tratamiento: laautonomía
delacategoría identidad cultural respecto deladeetnicidad. La necesidad dediferenciar
ambos planos ha sido ampliamente tratada, en especial para noconfundir el mestizaje
étnico de América Latina con la formación y el desarrollo de la identidad cultural
latinoamericana. Simplemente agregar unlímite por ellado opuesto: elhecho deque no
pueda establecerse unsigno de igualdad entre cultura yétnia no significa que noexista
ninguna relación entre ellas, especialmente ensuorigen. De esta forma, puede afirmarse
queen buena parte de los pueblos indígenas deAmérica Latina, existe aún una estrecha
relación entre étnia ycultura, mientras todo indica que esarelación esapreciablemente
menor enelcaso de la población negra latinoamericana.

3. Aproximaciones a la identidad cultural
latinoamericana, una evaluación comparada

Aunque no siempre se lleva a la práctica, existe consenso en que, para examinar la
relación entre cultura ydesarrollo, primero es necesario tener una idea aproximada de
cuales son rasgos básicos dela cultura que setrate. Así, elconocimiento delas características
de la identidad cultural latinoamericana es paso previo para buscar si dicha identidad
presenta obstáculos o ventajas para un determinado tipo dedesarrollo socioeconómico
de la región.

Sobre la base de las precauciones metodológicas recien expuestas, vaya tratar de
examinar a continuación una relación de las aproximaciones más frecuentes que se han
hecho acerca dela naturaleza de la identidad cultural latinoamericana. Pretendo queeste
ejercicio analítico sea decarácter crítico yrefleje las dudas que puedan aparecer encada
una deaproximaciones realizadas, para concluir con unpropuesta de balance temático.
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a) Una identidad referida al origen remoto

Al establecer laidentidad latinoamericana sobre estabase, estetipodeaproximaciones
adoptan generalmente tres versiones: laindigenista, lahispanista, y lamestiza temprana.
Desde luego, tratar de recorrer la historia de esas versiones nos obligaría a realizar un
ejercicio erudito, llevándonos a revisar autores de,almenos, hace tres siglos, yese noes,
porcierto, el objeto de este trabajo. (Para ello puede recomendarse laseriede UNESCO,
'Améríca Latina en su cultura" y su compilación final 'i\mérica Latina en sus ideas", así
como los trabajos de Zea, Bonfil yotros, y más recientemente el recuento de Vergara y
Vergara, que aquí se cita). Aquí sólo se va hacer referencia a las aproximaciones
contemporáneas, buscando sobre todosu núcleo interpretativo.

En laactualidad, la tesis del indianismo no se plantea tanto como si la identidad cul
tural latínoamerícana hubiera evolucionado manteniendo suimpronta indígena, sino sobre
laidea de que la recuperación de estacultura recompondría positivamente laidentidad
latinoamericana. No obstante, sea sobre la descripción o sobre la esperanza, América
Latina es o debería ser profundamente indígena. "En general, el índianismo propugna la
recuperación de la identidad india amenazada, pero no destruida, por los procesos de
colonización occidental. América Latina sería todavía indígena. En susversiones extremas,
la recuperación de la identidad indígena sería totalmente excluyente de toda la
incorporación en ellas de elementos culturales no-indios. Versiones más moderadas del
indianismo sostienen, en cambio, laaceptación delmundo blanco como un interlocutor
capaz deaportar conconocimientos técnicos, medios decomunicación, etc., aldesarrollo
de culturas indígenas, en uncontexto plurícultural tolerante" (Vergara y vergara, 1992).

Ya se ha señalado como la "utopía andina" comezó buscando la identidad
latinoamericana en el pasado precolombino yse idoorientando cadavez hacia el futuro
(Flores Galindo, 1987). De todas formas, enlaversión fuerte del indianísrno, incluso cuando
sealeja delaontología, queda todavía unaóptica de calidad: algo serámás latinoamericano
cuanto más de indígena tenga.

La opción más flexible seorienta en ladirección de la pluralidad. Es laorientación de
Bonfil Batalla. No existe identidad latinoamericana frente a la indígena, sino que existe
unasociedad pluricultural o debiera de existir. Reficriéndose a México: "La diversidad ele
culturas nosería sólo una situación real quese reconoce como puntode partida, sinouna
meta central del proyecto: se trata de desarrollar una nación pluricultural sin pretender
que dejede sereso, unanación pluricultural" (Bonfil, 1987).
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Esta proposición sobre la identidad cultural latinoamericana sustituida por un
continente pluricultural será examinada más adelante. Loimportante esrescatar quecon
esta versión seevita, al menos, elriesgo que tiene la orientación indigenista fuerte: tratando
dequelaidentidad latinoamericana sea muy indígena, sepierde la nitidez del hecho (que
muchos latinoamericanos sienten como un desprendimiento) de que,
incuestionablemente, los pueblos indígenas tienen su propia identidad cultural, distinta
delalatinoamericana (y queesa realidad tiene queocupar, como sostiene Bonfil, unlugar
en la agenda pública).

En cuanto a la aproximación hispanista a la identidad cultural latinoamericana, hay
queconstatar un hecho: esta idea apenas se mantiene actualmente enAmérica Latina y
sus principales fuentes proceden deEspaña. La presencia delatesis hispanista enAmérica
Latina tuvo su mejor argumentación en el siglo pasado, aunque en algunos países duró
con alguna consistencia hasta mediados del presente. La duda quecontiene esta tesis, se
refiere -enfáticamente- alproblema delabúsqueda deidentidad enlos orígenes remotos:
es difícil imaginar cómo una identidad hispánica no habría sucumbido ante la propia
conquista y los fuertes procesos históricos sucedidos en esta parte del mundo, muchos
delos cuales tuvieron lugar contra lacultura española (como la formación delos Estados
nacionales), sobre ella (como elestablecimiento de lasociedad mestiza en lacolonia) o
con lamayor indiferencia (como todo el esfuerzo de modernización de este siglo, o la
propia constitución de las ciencias sociales en la región).

Por elcontrario, la idea del mestizaje como base dela identidad cultural latinoamericana,
procediendo del período colonial, tiene todavía fuerte presencia en la región. Ahora bien,
precisamente por sugran desarrollo, es necesario establecer diferencias en su interior.
Un conjunto de tesis sobre el mestizaje aluden a su imposibilidad práctica, (porlo que
serán examinadas más adelante cuando se vea la identidad como ruptura). Alguna de
ellas, simplemente dejaron el asunto porresolver, como Bolívar en su famosa Carta de
Jamaica (1819), quien ala pregunta dequiénes somos seresponde ennegativo ("ni indios,
niespañoles") pero noen positivo.

En este apartado, por tanto, sólo seexamina laversión del mestizaje queefectivamente
se constituyó como origen de la cultura latinoamericana. Desde estepunto de partida,
hay todavía dos posiciones distintas: lavisión deque, efectivamente, elorigen dela cultura
latinoamericana se contituyó en la sociedad mestiza de la colonia, para luego ir
modificandose conlos procesos fuertes que tuvieron lugar desde laIndependencia, yla
visión de quienes consideran quefue en esa sociedad mestiza donde se formó el ethos
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cultural quese mantiene hasta nuestros días. Es estaúltima versión la que corresponde
examinar en esteepígrafe.

Dos autores chilenos, Morandé y Cousiño, han elaborado con precisión esta tesis,
afirmando que ese ethos constitutivo se forma durante la colonia, a través de lo que
denominan el Barroco Américano. Las características de eseethos serían: "a) unavisión
ecuménica de lahistoria ylas culturas; b) laintegración entrelatradición oral y la escrita;
c) el predominio de lovisual en las artes; d) lacentralidad delmestizo ydelsacrificio; e)
el carácter moderno, aunque no procedente de la Ilustración, del Barroco Américano"
(Vergara yVergara, 1992).

Morandé esquien realiza unaversión más acabada de la forma casi mágica por la cual,
eseethosatraviesa unlargo proceso enelquelucha ysedefiende porllegar hasta estefin
de siglo sinapenas modificarse y -para Morandé- constituyéndose en proyecto ele futuro.
El ethos cultural mestizo fue ignorado e incluso rechazado por las élites surgidas de la
Independencia. El criollo, siendo étnicamente mestizo, se identifica más con la cultura
europea. Este desconocimiento llega a su paroxismo con la formación de las oligarquías
nacionales, que regimentan la cultura moderna importada contra el Barroco Americano.
La crisis de lasociedad oligárquica que tiene lugar conelcambio de siglo (XIX alXX) no
modifica estadivisión cultural, sino quehace el cuadro mucho más heterogeneo. Con el
desarrollo de lasociedad de masas, lo que tiene lugar es unacrisis cultural, donde hay
una base cultural popular (el Barroco Católico Américano) quesedefiende de las agresiones
de otras culturas, yseconstituye en laúnica opción para enfrentar larazón instrumental
de laotramodernidad (en crisis) (Morandé, 1987, 1990, 1991).

Las dudas quesuscita esta tesis sonconsiderables. Por un lado, hacen de laidentidad
cultural un sustrato fundamentalmente religioso (desconociendo que el detalle de que
hace tiempo que los productos culturales no tienen esecauce), en vez de incorporar lo
religioso -efectivarnente presente- como unelemento entreotros. Por ello tiene difiru ltad
para verel desarrollo de la identidad cultural durante el XIX. No capta que los valores
modernos de los independentistas, aunque no al principio, sí terminaron porcalar en la
cultura latinoamericana, o que los productores y las élites de lacultura durante el XIX
eran algo más que la oligarquía y el catolicismo: el sistema educativo nacional, las
instituciones de la Administración, las élites modernas latinoamericanas. queseacabarían
encontrando en el espíritu de comienzos de siglo.

En el fondo, resulta paradógico como puede captarse el alma moderna de lacultura



mestiza, antes de la Independencia, ynola modernización deesacultura durante elXIX,
queavanzaba "por medio de las escuelas con sus maestros muchas veces mal formados y
peor pagados, (luego con la mano de la radio), mientras se creaban universidades, se
instalaban los pioneros de las ciencias, seextendían las influencias del extranjero, a lapar
que las masas rurales yuna parte significativa de la población urbana permanecía en el
analfabetismo. La modernización de la cultura eratodo eso ynolamera superposición de
una nueva capa o barniz sobre las preexistentes culturas ancestrales yaquella traída por
los conquistadores" (Brunner, 1989).

Una duda aún mayor suscita la idea de que la llegada de la sociedad de masas
forzosamente traiga una crisis cultural, quesólo podría superarse con larecuperación a
plena luz delethos enterrado enelpueblo católico. Pero esta idea delaidentidad encrisis
con laestructuración delasociedad latinoamericna demasas setratará enelepígrafe que
sigue.

En suma, la tesis de la identidad cultural latinoamericana como unethos originario
quese mantiene en eltiempo, presenta problemas de tipo explicativo, que, enel fondo,
guardan relación con aquellos denaturaleza teórica ymetodológica quefueron estudiados
anteriormente.

b) Una identidad nunca constituida, trunca o muy débil.

Otra delas aproximaciones más frecuentes serefiere aque, pordistintas causas, América
Latina no tendría una identidad cultural desarrollada. Esta circunstancia sucedería bien
porque tal identidad nunca llegó aconstituirse, oporque suproceso dedesarrollo quedó
trunco, bien porque es constitutivamente débil, o porque evoluciona en un estado de
crisis continua.

Como se apuntó, buena parte deestetipo deversiones se refieren al problema de la
fundación del mestizaje, aunque también las tesis indigenistas e hispanistas sehan sumado
con frecuencia a la idea dela identidad frágil. No obstante, enestos dos casos laexplicación
es coherentemente más simple: laidentidad cultural latinoamericana nunca se formó o
quedo trunca porque se abandonó la fuente fundamental de identidad (indígena o
hispana).



En elcaso delmestizaje pueden distinguirse varias versiones: a)lareferida ala fundación
del mestizaje como acto fallido, b) la de un mestizaje cultural nacido con raquitismo
endémico, yc) lade unmeztizaje cultural quetuvo sudesarrollo, pero quedó trunco ante
una determinada crisis histórica.

Entre los primeros, seponeelacento enelhecho dequelos étnicamente mestizos no
lograron articular una cultura propia. El mestizo quedó siempre entre los mundos culturales
indígena e hispánico ysólo representa el deseo de armonía ysíntesis de ambas culturas,
posibilidad que hasta ahora nose harealizado (Lora Risco, 1966). Una ampliación de las
referencias enesaposición de encrucijada permanente, la ofrece elecuatoriano Gustavo
Vega: no sólo existirían los polos indígena e hispánico, sino influencias no menos
importantes, como laportuguesa, la francesa, británica, asíatica ydeotras culturas europeas.

Por ello, América Latina sería "una suerte de melting pot de razas, culturas, pueblos y
lenguas", donde, desafortunadamente, el mestizo no se reconoce en esa diversidad y
orienta suidentidad hacia "uno ovarios desus componentes constitutivos" (Vega, 1992).

El caso de la cultura mestiza subordinada y arrojada a una crisis general está bien
representado por Morandé, como se vió anteriormente. Cabe agregar que uno tiene la
impresión de que su percepción sobre lacrisis de la sociedad de masas, guarda relación
con dossupuestos: 1) elethos originario es núcleo pero noconsigue organizar lacultura
latinoamericana, debido a 2) laexcesiva heterogeneidad reinante.

En todo caso, la idea de una identidad trizada ha hecho correr ríos de tinta en la
región, especialmente desde la literatura yelensayo, conunabuena cantidad de la"queja"
queseñalara Aricó entremedio. En general, las tesis "diterencistas", aquellas quesubrayan
las diferencias con el Norte, serefieren ala debilidad delaidentidad cultural latinoamericana
sobre la base de loque laregión quiso yno pudoser.

Es conocido como Octavio Paz es puesto como un ejemplo destacable de esta tesis,
enrelación con laausencia demodernidad. Refiriendose aMéxico, Paz af rrna '1\1 principio
del siglo XIX decidimos que seríamos lo que eran ya los Estados [nidos: una nación
moderna. El ingreso a la modernidad exigía un sacrificio: el de nosotros mismos. Es
conocido elresultado deesesacrificio: todavía nosomos modernos pero desde entonces
andamos enbusca denosostros mismos" (Paz, 1987). Con anterioridad, había sido todavía
más claro: "El mexicano noquiere serniindio, niespañol. Iampoco quiere descender de
ellos. Los niega. Ynose afirma en tanto mestizo, sino como abstracción: es un hombre.
Se vuelve un hijo de lanada" (Paz, 1959). Según esteautor. es precisamente lalucha por
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superar esasituación loquecaracterizaría al mexicano.

Aparte del gran número de interrogantes historiográficas queabren estas versiones,
la gran duda queofrece, en general, la tesis de la identidad cultural débil es realmente
simple: noencaja con sus resultados.

¿Como es posible que una identidad débil tenga esa capacidad tan enorme de
producción artístíca y cultural? ¿Como es posible quesus productos culturales sean tan
claramente identificados dentro yfuera delaregión, siendo altamente cotizados endiversos
ámbitos?

En realidad, resulta muy díficil imaginar lafacilidad con laquelos productos culturales
latinoamericanos se adaptaron al despegue de los medios realmente masivos -a nivel
mundial- de transmisión cultural, sin que existiera una acumulación originaria previa.
Desde principios de siglo, el desarrollo de la radiodifusión acogió la fuerte capacidad
identitaria dela música latinoamericana. Muy pronto, elbolero, eltango, los sones cubanos
fueron la única competencia que tuvieron en el mundo los géneros musicales
norteamericanos (los europeos parecían haberse quedado enel XIX). Y, entre los treinta
ylos cincuenta, cualquier radioescucha alsaciano, bretón o siciliano, que-probablemente
nunca había oido elvocablo Bogotá o que facilmente situara Buenos Aires enelGolfo de
México- no tendría, sin embargo, la menor duda en calificar como latinoamericana
cualquiera deesas músicas rotundas.

Creo innecesario describir la segunda fase de este impacto de los productos
latinoamericanos enotras culturas del globo, a través del boom literario de los sesenta y
setenta. Existe bastante consenso en laregión acerca de la capacidad identitaria de este
fenómeno como para tener quemostrarla.

Quizás sea más importante mencionar que elcine quedó aconsiderable distancia. Sin
embargo, si se compara este producto con otros del amplio abanico exportador de la
región, es probable queel cine de los sesenta ysetenta sea uno de los pocos productos
de alto valor agregado que consiguió colocar América Latina en algunas ciudades del
Hemisferio Norte. Cosa que podría afirmarse hoy con mayor propiedad para las telenovelas
brasileñas, venezolanas ymexicanas. Porque una cosa essaber quelaproducción audiovi
suallatinoamericana sesítua muy pordetrás de la norteamericana yotra nodarse cuenta
que siguen siendo los productos culturales los únicos latinoamericanos que tienen
competencia en el mercado industrial del planeta.



En realidad, salta laduda si, lejos deestar ante unaidentidad cultural débil, noestamos
ante una bastante fuerte, en especial en el plano de la producción y transmisión de
elementos simbólicos, la cual tuvo suorigen enlasociedad mestiza, seforjó como entidad
nacional y latinoamericana durante el siglo XIX y fue altamente reconocida por otras
identidades culturales en estesiglo que agoniza.

Ciertamente, laafirmación de queAmérica Latina tiene unaidentidad cultural fuerte
no significa queesté al margen de posibles crisis. Brunner apunta laposibilidad de que
los años ochenta también hayan introducido unacrisis de desarrollo cultural, cuando se
pregunta: "En efecto, équé se puede esperar hoy de las agencias tradicionales de
modernización cultural?"Ya continuación repasa la situación delEstado, las instituciones
educacionales y las élites. En cuanto al Estado, "además de haber perdido legitimidad
como promotor de transformaciones económica y sociales, ha visto crecientcrncntc
limitado supapel cultural alaesfera deactuación burocrática de los ministerios o agencias
oficiales decultura". Respecto de las instituciones educacionales, "apenas logran satisfacer
las demandas fromativas básicas" y así, "pocos son, a esta altura, los que esperan
realistamente que laeducación pueda desempeñar un papel de motor delcambio (gen
eral y cultural)". Por último, las élites modernizadoras profesionales-intelectuales "han
visto progresivamente erosionado su poderde acción, en la misma medida que surgen
élites en sectores distintos (empresarios, tecnócratas privados, industrias de la
comunicación)" (Brunner, 1994).

Cabe así laduda de que efectivamente estemos asistiendo a una crisis -éde cambio"
en la estructura de agentes dedesarrollo cultural, decuya perspectiva es imposible hacer
otracosa que conjeturas.

e) Una identidad dividida o muy heterogénea.

La disfuncionalidad o la pérdida de foco de la identidad cultural tiene en América
Latina una larga historia, que va de la identidad escindida o, como frecuentemente se
alude, "esquizofrénica", hasta el discurso que se circunscribe en el énfasis de la
heterogeneidad.

Como se apuntó, hay ungran período de presencia de la tesis de lacultura escindida
querecorre elXiX yprimera mitad del XX yqueserefiere a la imposibilidad de la fundación
mestiza. Pero es más interesante ver cómo esta tesis fue recogida por los autores



progresistas de los años sesenta ysetenta, en relación con laidea de cultura dominante
(frente a ladominada), especialmente siesta dominación procedía delexterior.

Como señala García Canclini, "en los años sesenta y hasta mediados de los setenta
analizar lacultura equivalía a describir las estrategias de dominación" (García Canclini,
1988). Sobre esa base, varios autores se refirieron al alma cultural dividida de América
Latina. La teoría de ladependencia permitió hablar de una "cultura dependiente", que
Quijano definía como "la adhesión fragmentaria aunconjunto demodelos culturales que
los dominadores difunden, en un proceso enelcual seabandonan las bases de lapropia
cultura sin ninguna posibilidad de interiorizar efectivamente laotra". En realidad, loque
tiene lugar es una "aculturacíón esquizofrénica" (Quijano, 1980).

La duda que provoca esta tesis serefiere al hecho dequelaconstatación delaexistencia
dedominación yconflicto, nohaimpedido, hasta lafecha, laformación yeldesarrollo en
el mundo de toda una serie culturas con fuerte capacidad identificatoria. En la propia
Europa, desde Kafka a Unamuno, pasando por Camus o joyce, la idea de sociedades
culturalmente esquizoides nohadejado de sobrevolar elviejo continente.

Desde mediados de los años setenta, la tesis de ladivisión por ladominación dejó
paso a otranomenos histórica. Resulta interesante comprobar lacorrespondencia entre
ladesarticulación delos proyectos colectivos ylas economías delos años setenta yochenta
y el emergimiento de una nueva certeza: el dominio de la diversidad. Si en los años
cincuenta ysesenta habitábamos enelreino de launidad (para algunos, dividida endos),
desde mediados de los setenta nos hemos trasladado con todo el aparato cognitivo al
mundo de laheterogeneidad.

Problamente seaGarcía Canclini quien hahecho unadescripción más sofisticada dela
heterogeneidad cultural latinoamericana. Para esteautor, las sociedades latinoamericanas
actuales sonbásicamente multiculturales. Esta circunstancia tiene dos fuentes principales:
lamulticulturalidad procedente delamultietnicidad constituida históricamente, yla surgida
de las formas modernas de segmentación y organización de la cultura en sociedades
contemporáneas. "La problemática delamulticulturalidad noseagota enlamultietnicidad,
nien la convivencia de regiones diversas dentro de cada nación. En esta segunda mitad
delsiglo XX, las formas de pensamiento yde vida construídas en relación con territorios
locales o nacionales, son sólo una parte del desarrollo cultural. Por primera vez en la
historia, la mayoría d elos bienes y mensajes que se reciben en cada nación no se han
producido en su propio territorio, nosurgen de relaciones peculiares de producción, ni
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llevan en ellos, por lo tanto, signos que los vinculen exclusivamente con regiones
delimitadas. Proceden, en cambio, de un sistema transnacional, desterritorializado, de
producción y comunicación" (García Canclini, 1994).

Este proceso estáproduciendo tres grandes circuitos dedesarrollo cultural: "En primer
término, lacultura histórico-territorial, oseaelconjunto desaberes, hábitos yexperiencias
organizado a lo largo de varias épocas en relación con territorios étnicos, regionales y
nacionales, yque se manifiesta sobretodoen el patrimonio histórico, las artes clásicas y la
cultura popular tradicional. En segundo lugar, los circuitos de comunicación masiva
dedicados a los grandes espectáculos de entretenimiento (radio, cine, televisión, vídeo).
Yen tercertérmino, existen redes selectivas de información ycomunicación destinadas a
quienes toman decisiones (comunicación por satélite, fax, teléfonos celulares y
computadoras)" (Idern, 1994).

Deesta forma, "la heterogeneidad sociocultural y el desafío a las costumbres o a los
hábitos mentales tradicionales, aparecen sin necesidad de movernos de nuestrobarrio o
nuestra casa. En cada grupo y aun en cada sujeto coexisten varios códigos simbólicos"
(Idem, 1994).

La primera dudaquesurge de este planteamiento consiste en sabersi la coexistencia
de varios códigos simbólicos es algo contemporáneo o hace tiempo que se instaló en la
cultura latinoamericana. El hechode que en los ochenta nos dediquemos más a mirar
hacia la heterogeneidad no quiere decirque ésta sea nueva. Es muy probable que los
medios que reproducen hoy laheterogeneidad cultural seandistintos, peroécómo medir
si es más dramática la tensión entre códigos simbólicos para el latinoamericano de hoy
que para elde hacedoscientos años'

La segunda duda se refiere al tema de si la multiculturalidad de las sociedades
latinoamericanas hace desaparecer o nolaidentidad cultural de los países o de laregión.
Los queparten de estaconstatación de heterogeneidad, latratan de dos formas distintas:
la perspectiva de la ínregracíón concertada y lade quienes, comoGarcía Canclini, creen
que lo único que hay que procurar es que esa multiculturalidad seademocrática.

En su propuesta de integración cultural latinoamericana, Cornejo Polar no plantea
tantounasíntesis superadora de las culturas existentes, como"el despliegue admirable e
inagotable, rico, viviente, dinámico del conjunto de nuestras múltiples manifestaciones
culturales", loque lelleva a pensar que"la cultura latinoamericana integrada existiría más
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a nivel de la recepción o consumo que enelde lacreación" (Cornejo Polar, 1992).

La cuestión esque, enambos casos, parece que estamos ante unacto principalmente
volitivo, que nos indica lo que hay que lograr, pero no nos dice qué es lo que hay
actualmente. Cornejo Polar admite que ya hay una integración cultural "realmente
existente", "espontáneamente lograda (sin tratados niprogramas)" ycita aFelipe Herrera
ensuafirmación deque"es unhecho queAmérica Latina tiene una presencia cultural en
el mundo contemporáneo quetiende progresivamente aafirmarse yque esta realidad es
la expresión de unserlatinoamericano" (ldem, 1992).

Por su parte, García Canclini sólo describe la realidad cultural existente como lade
una multiculturalidad nodemocrática. Pero esta visión puede incluso llegar aserinocente:
tanto si lamulticulturalidad es democrática como sino ioes, parece muy probable que
existan mayorías quetienden a reproducirse. En todo caso, laexistencia hasta ahora de
una multiculturalidad no democrática, implica que hay alguna cultura dominante yque
en larelación dedominación intercultural seproduzca el proceso identitario. La realidad
es que -integrando dominación y conflicto- es difícil nover que la sociedad mexicana,
además de multicultural, tiene una identidad cultural propia (que lepermite reconocerse
en productos culturales actuales: en"Como agua para chocolate", tal vez). Por otraparte,
incluso siimagináramos una sociedad con cinco culturas deigual peso, tampoco estaríamos
seguros dequenoseformaría, porcaminos insospechados, algún tipo de identidad cul
tural.

d) Una entidad marcada por un rasgo dominante: la negación del otro.

Como he idoapuntando, uno de los mayores problemas que tiene el conocimiento
dela identidad cultural latinoamericana consiste enque, cuando noesvista como negación
o crisis, es simplemente una abstracción sin elementos que la caractericen.
Afortunadamente, la contribución de CEPAL a la reunión de San José de la Comisión
Mundial de Cultura y Desarrollo, planteaba una lógica que obligaba a enfrentar este
problema.

En efecto, para conocer laposible relación entre cultura yundeterminado modelo de
desarrollo (en estecaso, elpropuesto en"Itansforrnacíón productiva con equidad") era
necesario conocer qué elementos de la cultura latinoamericana favorecerían u



obstaculizarían elmodelo. Dicho ensuspropios términos: "Lahipótesis quenosha movido
a llevar a cabo este trabajo es que la transformación productiva con equidad, como
propuesta de desarrollo para los países de laregión, nopuedeprescindir de losprincipales
rasgos culturales de nuestra sociedades" (CEPAl, 1994). Era inapelable pues entrar a
reconocer tales rasgos.

Al respecto, CEPAl no se andacon rodeos. "Estos rasgos son: la condición de tejido
intercultural como resorte de nuestra propia apertura al mundo; y la superación de la
dialéctica de la negación del otro como exigencia fundamental para nuestra integración
social y para laconsolidación de un cultura democrática". Nótese que esta presentación
esta hechaen términos demasiado volitivos: qué se debe hacer para orientar o superar
los rasgos culturales. Pero no hay problema, en diversas partes del documento se habla
de esos rasgos en términos analíticos: los dos rasgos principales son laexistencia de un
tejido intercultural y ladialéctica de lanegación delotro.

Del primer elemento se habla sobre la misma base ya vista anteriormente: la
heterogeneidad cultural. Aquí, sin embargo, en vez de habalrse de multiculturalídad se
habla de tejido intercultural, que es el que se produce como resultado de "la tensión
entre identidad cultural ymodernidad en elproceso de desarrollo". (Por cierto queel uso
del término modernidad en estetrabajo es tremendamente variado: nopudiendo saberse
cual es la situación al respecto de América Latina, que, en unos casos aparece
completamente inscrita en la modernidad, y en otros está por acceder a ella, como se
sugiere, por ejemplo, en el título del primer epígrafe, "Transformación productiva con
equidad comounaperspectiva crítica de acceso a lamodernidad").

Entodocaso, laideade que unode losrasgos de laidentidad cultural latinoamericana
es ladiversidad cultural, que, en relación conel proceso de modernización, se presenta
como tejido intercultural no agrega demasiado a lo yaexaminado aquí en el epígrafe
anterior.

En cuanto alotrorasgo básico, ladialectica de lanegación delotro, CEPAl afirma: "Dicha
dialéctica se halla largamente enraizada enlahistoria de laregión. Comienza conel momento
deldescubrimiento, seprolonga conla conquista, laevangelización ylacolonización, ynocede
conlatransición hacia los estados republicanos nitampoco en las dinámicas discontinuas de
modernización experimentadas pornuestra sociedades. Esta dialéctica de la negación delotro
tiene su fundamento en la negación cultural (de la mujer, del indio, el negro, el pagano, el
mestizo, elcampesino, el marginal-urbano ete.) ..." (Idem, 1994)



La descripción de ese proceso de negación por CEPAL apunta a dos instancias: "la
negación parte de undoble movimiento: de una parte sediferencia elotrorespecto de
símismo, yenseguida selo desvaloriza yselositúa jerarquicamente del lado del pecado,
elerroro la ignorancia".

Ahora bien, elgrave problema quetiene alapostre eserasgo cultural esqueimpide el
desarrollo de una ciudadanía moderna, yCEPAL advierte quelaestabilidad política esuna
de las condiciones para elfuncionamiento de la transformación productiva con equidad.

El problema que tiene esta percepción de laidentidad latinoamericana esdoble: por
un lado, su limitación y, porelotro, su baja capacidad explicativa. Ante todo, sesupone
queeste rasgo básico (la negación del otro) sesustenta sobre alguna entidad y, porloque
parece, debería sustentarse sobre ese tejido intercultural existente. Es decir, parece que
la negeción del otro es prácticamente el rasgo calificativo. Evaluar la identidad cultural
latinoamericana únicamente poreserasgo nos parece un poco limitado. Se supone que
dicha identidad tendrá algunos otros rasgos también determinantes, de los cuales CEPAL
no nos habla.

Por otra parte, elproblema adquiere más relieve al usar una perspectiva comparada.
Es fácil aceptar que ladialéctica de lanegación del otrohaestado presente en la cultura
latinoamericana. La cuestión consiste ensaber si eserasgo noestá presente enlamayoría
de las culturas existentes. Desde luego, toda la información queseposee indica quesílo
está en las culturas europeas y en la norteamericana. Dicho de otraforma, no sería un
rasgo exclusivo de América Latina, por loque difícilmente puede explicar el desarrollo
político, económico o cultural de la región.

Ahora bien, puede quesea una cuestión de grado: ladialéctica dela negación delotro
tiene demasiado peso dentro de lacultura latinoamericana. Es posible, pero la debilidad
explicativa permanece: éesa dialectica tiene mayor peso que enotras culturas del Norte?
No vaya mencionar casos obvios, como la experiencia fascista europea, simplemente
creo que sería difícil encontrar un latinoamericano que no haya sentido en Europa el
clima abrumador de negación del otro.

Desde el punto de vista histórico, cabe también una comparación con los Estados
Unidos de Norteamérica. Desde luego queexistió una dialéctica de la negación del otro
en la sociedad mestiza latinoamericana, y que ello no tuvo el mismo significado en el
Norte. Entre otras razones, porque no pudo constituirse una sociedad mestiza.



Simplemente "los otros" fueron exterminados. Un observador que compare ambos
procesos históricos estaría tentado a sostener queloque hubo en América Latina fue un
déficit de negación del otro en comparación con el Norte. (Desde esta óptica resulta
lógico que México tenga hoy un problema indígena en Chiapas, mientras los Estados
Unidos hace tiempo queno tienen ninguno).

Una posibilidad es que el problema haya consistido en queAmérica Latina se haya
quedado en un grado intermedio de negación del otro: ni tan fuerte como en el Norte
(para resolver elproblema "históricamente"), nitandebil quenointroduzca disfunciones
en lavida nacional yregional.

Pero otra posibilidad es que este rasgo, indudablemente existente, no sea la causa
explicativa fundamental de los fenómenos históricos, al menos noporsi mismo. Así como,
desde luego, noesexplicativo de laidentidad cultural latinoamericana. Deestaforma, la
debilidad explicativa del mencionado rasgo deja prácticamente sin describir cuales son,
en efecto, las verdaderas características de lacultura latinoamericana.

Llegados a este punto, surge inevitablemente la tentación de caer en una dudad
completa, ypreguntarse incluso siexiste tal cosa, silaidentidad cultural latinoamericana
noes un mero sueño. Entonces lo mejor que uno puede hacer es irse tranquilamente al
cine yolvidarse de todoel asunto. Lamentablemente, yo cometí un error: fui a ver "El
lado oscuro del corazón", del maldito Subiela, y salí totalmente convencido de que,
queramos o no, tal cosa existe.

4. Hacia un programa de investigación sobre cultura
en América latina

Parece bastante sensato el razonamiento que justifica la necesidad de encarar
sistemáticamente el conocimiento de laidentidad cultural latinoamericana, para poder
examinar la relación entrecultura ydesarrollo en América Latina. Todo indica queseguir
prolongando más elmantenimiento dela"Iorre ele Babel" quemencionara Brunner, puede
ser incluso entretenido, pero no permite ningún tratamiento inteligible de los famosos
factores culturales deldesarrollo.



Desde esta perspectiva, parece quela contribución deunorganismo académico como
FLACSO puede consistir en favorecer laestructuración de un verdadero Programa de
Investigación sobre latemática. Un Programa que, desde luego, debe serinterdisciplinario
yabierto, pero nonecesariamente multitudinario ni tampoco demasiado laxo. Sobre esta
base, laposibilidad de realizar esatarea podría partir de los siguientes criterios:

1. Hay que realizar un estado del arte en los planos teórico y metodlógico, para
despues establecer algunos puntos referenciales minimante sólidos. La intención nosería,
al menos en un principio, alcanzar acuerdos inmediatos, sino reconocer los consensos y
disensos que estos puntos provocan. Posteriormente, las necesidades del proceso de
investigación obligará a elegir el cuadro de elementos que sirvan de base para dicho
proceso.

2. El cuadro de técnicas metodológicas para proceder a la investigación no debe
consistir exclusivamente en la contratación de trabajos escritos o la realización de
reuniones. Estos elementos podrán estar presentes, pero las mencionadas técnicas deberán
referirse concretamente a las necesidades del programa, tal ycomo este sedetermine.

3. Será necesario delimitar con precisión el programa en términos espaciales y
temporales. Desde la perspectiva de un estudio regional, la selección de países debe
hacerse de forma consistente con los resultados esperados. Debe de tomarse en
consideración el problema de las culturas del Caribe anglofono, para no caer en
generalizaciones excesivas. De igual forma, debe de acotarse el carácter temporal del
programa, para saber cual esel peso de el trabajo histórico necesario, bien como parte
del proceso investigativo, bien como recopilación deantecedentes.

4. Hay querealizar unestudio comparado de los rasgos básicos quecaracterizan a la
identidad cultural latinoamericana, eligiendo con claridad el plano de la realidad cultural
quequiere tratarse (holístico o simbólico). Este análisis deberá serrealizado tomando en
cuenta la estructura interna delacultura latinoamericana ysu grado de heterogeneidad.

5. En relación con lo anterior, es necesario realizar un examen de los espacios de
producción y consumo de los productos culturales latinoamericanos, tratando de
reconocer la forma enquereproducen los rasgos básicos de la identidad cultural.

6. De igual forma, debe realizarse un análisis sobre el estado de los agentes de
producción cultural públicos y privados. En este plano sería conveniente estudiar los



cambios producidos por la crisis de los años ochenta.

7. En relación con los modelos de desarrollo, es necesario efectuar un examen
correlativo de los rasgos culturales ylos elementos del modelo quesepropone. Tal trabajo
no debe partir de premisas funcionales: no hay que asumir que existen correlaciones a
priori, ni creer que los modelos económicos son favorables o desfavorables al
mantenimiento de claves culturales, nial desarrollo cultural en general

8. El programa de investigación debe tener capacidad para atender flexiblemente
demandas de distinta naturaleza, en los ámbitos de la salud, laeducación. lademografía y
las políticas de población, etc. No obstante, la realización ele trabajos específicos deberá
tomar en consideración elgrado de avance elel conocimiento sobre la identidad cultural
en presencia, alobjeto de saber lo más aproximadamente posible elcontexto general en
quese ejecutan tales análisis. Dicho de otra forma. los trabajos cspeolicos no sustituyen
lanecesidad de realizar el programa de investigación sobre el asunto central: los rasgos
básicos ele la identidad cultural latinoamericana.•
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REFLEXIONES Y PRECISIONES SOBRE LA 
IDENTIDAD Y LA IMPORTANCIA DE LA 
PERSPECTIVA SOCIOCULTURAL EN LOS 
ESTUDIOS DE POBLACION 

Dina Krauskopf 

Comentarios a la presentaci6n de Enrique Gomariz 
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en las intervenciones que reconozcan la amplitud, complejidad y calidad del futuro 
esperado y deseado porlos grupos estudiados. 

La dinamica de poblacion se da tanto en el movimiento como en la diversidad. La 
sistematizacion de los procesos en quese inserta la cultura, laidentidad y eldesarrollo 
dara sus frutos al aplicar estos conceptos aactores sociales definidos. Es en la definicion 
de estos actores sociales donde la decision de tornar en cuenta las dimensiones 
socioculturales se torna crucial. 

Podriamos inferir quelacultura es la estructura decontenidos e instrumentos en los 
cuales cobra sentido la dinamica poblacional, yque la identidad cultural esta constituida 
por componentes que dan forma al reconocimiento y pertenencia que los grupos 
experimentan al enfrentar viejas y nuevas propuestas. 

Gomariz discutediversas posiciones acerca dellugar que la cultura ocupa enAmerica 
Latina y la caracteriza a partir de los procesos deproduccion, transmision yrecepcion de 
los sentidos que conforman el mundo simbolico del individuo y la comunidad. Si la 
poblacion eselestudio dedimensiones especificas de la vida de los grupos humanos, la 
cultura es el elemento que liga estas formas de vida a su identidad y a su entorno. El 
desarrollo, que interactua con estas formas de vida, esta referido tanto a la produccion 
econornica como alaconfiguracion social y al proceso deorganizacion y estos elementos 
nosonajenos ala identidad cultural. 

Es relevante la conclusion de Gomariz sobre el ethos cultural como una matriz 
profunda, pero no invariable (en cierto modo equivalente al supuesto del inconsciente 
colectivo). Por 10 tanto, los desarrollos son producto de cambios historicos fuertes y, si 
bien noeliminan las bases fundamentales, modifican la matriz originaria. Se anuncia en 
esteplanteo una perspectiva fundamental de 10 humane: elhacerse permanenternente. 

Es aqui donde entra ajugar unpapella identidad cultural. Este concepto contiene la riqueza 
ydificultad inherentes a los conceptos decultura ydesarrollo: no son estaticos ni acabados. 
Son propios dela especie humana, lacual, pardefinicion, es sujeto deprograrnaciones culturales 
con delimitaciones incompletas, interconectadas que setraducen enlineamientos culturales 
que organizan yorientan nuestra especie deunmodo menos preestablecido que las demas, y 
por 10 tanto, con margenes amplios para las variaciones, confusiones ycambios. Es desde, 
estas condiciones, que la identidad, cadavez mas setornaenuninstrumento interno desintesis 
otientadora para los individuos ylos grupos. 



Cultura, identidacl y desarrollo son procesos, se infieren a traves de construrrioncs 
clentificas yasunciones interpretativas, tienen unrecorrido historico, noson unitarios. su 
diversidad ticne cornunalidades y orientariones cuyo analisis pcrmitira cstableccr las 
rchciones de sentido transversales y longitudinales. 

Dealgun modolacultura es laconflguracion que toma, en cl transcurso de lahistoria 
de las sodedades,el conjunto de sistemas responsables de laconstrurrionde su mundo 
sirnbolico y los rasgos que la consrituyen revelan sus rcladones de sentido no solo en 
curnparacic)n con OWlS cultures, sino tarnbien, y fundamenralmenrc. en la funci()Jl que 
rumplenal interior de larultura. 

Los elementos centralcs en ]a investigacion sociocultural se constituyen :1 partir del 
problema a resolver en la unidad poblacional que se toma paraelan:llisis, 'Ed cOfl(licilill 
pcrmitc cuestionarse hasta donde, dcsde el {Junto de vista sociocultural ptll'(k -cr nus 
cfJcientc sclerrionar poblaciones prioritarias que paises y llcva a rcronorcr qUL', 

prolnblemenre, d enfoque depaiscs contribuya anegar elrcronodnucntocle las rc:dicL!cb 
de pobiacioncs que debcntornarse prioritarias. Aqui cabeadem.is, rcflcxiorur a,('1\'.{ eie 
si los rritrri. is para su dcbida selerrion scrar; dcnvacioncs exclusivas de los illl('le,-;,', \ 

\'hiOIllS de Ius scctorcs que prornuevcn los cstudios Ylas politiras, 0 si p;ir:l l';lpur 
reailllUltL' los grupos articulados idcnrirariamcmc, los elementos de LIS dimensioncs 
';\)I,Olullur:j!es son fundamcntalcs Yno puedenscr relcgado« n olvid.idos. 

b" culturas puedcn abarcar grandes regioncs yllcgar acspccifiodadc, gru] l:IL" etnil:lS, 
de gCllUO. ctcreas, 0 de otro tipoy. porotro lado, aldelimitarsc elobjetode eS1!l1 lio ('Sl\' 

Sc \('1';1 tarnbien refcrido :11 ordcnamiento que de 1:1 realidad a obscrvar klga c! (i 1.1 
obscrvadora En la busqueda devinrulacioncs pskosocialc, para d aborcbje de 1.1 ,dent!( \.1( i 
i uhural, quercmos harcr algunas precisioncs respc.to a b psicnlogia de l.t kk-m id.ul. 
PUI,'S nils p.uece l'i campo psicologico que 1ll:1S dircctamcntc rclariona 10 jJLl"( Jlul '. 10
.! JeL,] en forma ronsrante, cvolutiva c historica. 

La identiclad resulta de procesos de cxpcricnoa y vinculaoon que k PCrIl\!!CIl ;1 b 
jiU>;' in;!S vk» grupos expcrimcntar unadifcrcnriarion ante si IllISIllO y los dcm.i. Plll'lk 
dnir'l' que la idenndad cs el lugar internedcsdedonde sc juega, yque Sl' reLic lUIl:i ll1l1 

\"[ J':cgu ell que sc es reconocido. Tiene por lu tanto. como rorurapanc illlp( IruJ1te c' 

lllteraniv;l, d ITcunocimiento que ell' csta iclcnticlacl se haga. 

III 



La cultura semanifiesta enlos instrumentos, logros ysentidos simbolicos transmitidos 
yqueimpregnan elconjunto social. La identidad eselproceso, la direccion, elsentimiento 
de mismidad apesar delos cambios, pues estos vinculan alpasado, elpresente yelfuturo. 

Los colectivos viven, se desarrollan y cambian con los impactos historicos y no 
presentan suidentidad cultural manifestaciones univocas, pues incluyen elementos (yasi 
10 destaca Gomariz) tanto de las culturas populares como de las elites. Del mismo modo, 
los individuos presentan identidades multicentradas quepermiten articular subidentidades 
dinamicamenre (con mayor 0 menor parcialidad, confusion 0 integralidad) ante la 
diversidad de situaciones queseenfrentan. Adernas, las personas viven, se desarrollan y 
cambian con los impactos biograficos, 10 cual tambien interactua con las caracteristicas 
deldesarrollo de sus sociedades. Cuestiona Gomariz, a mi modo dever acertadamente, 
a Zea, quien plantea queen America Latina las diversas influencias e impactos historicos 
hanllevado a unasuperposicion, inasimilacion cultural quecalifica de "inmadurez" (este 
termino psicologico, incluso aplicado a los sujetos individuales, es mas 10 quedescalifica 
que10 queexplica). 

Indudablemente existen grupos, queenfrentados a los cambios ydemandas, pueden 
experimentar mayores dificultades para conectar el presente y el pasado con una 
orientacion quepermita ubicarse en el futuro. En estos casos, nada infrecuentes, puede 
hablarse de situaciones de confusion que empobrecen lacapacidad de respuesta a las 
situaciones, 0 deidentidades parciales, en las cuales labusqueda de unicidad sehace mas 
extrema y se procura lavuelta alethos originario. Cabe pensar quelanegadon delotro 
como mecanismo quepermite el proceso dediferenoadon corresponde precisamente a 
esta construccion de laidentidad parcial. 

Evidenternente es mas pobre y rigidizante para el desarrollo personal y social, la 
necesidad de afirmarse a traves de la negacion delotro. Hacerlo implica no reconocer 
aspectos propios que afectan la autovaloracion. Esta consecuencia en 10 personal, se 
hace equivalente alriesgo quesecorre enelordenamiento de lainvestigacion cuando se 
obvian las diferencias en lugar de desarrollar metodologias para articularlas. En otras 
palabras la homogenizacion puede entenderse como unaparcializacion de laidentidad 
cultural ypor10 tanto unempobrecimiento en laposibilidad de identificar las facetas de 
su integracion. 

EI proceso identitario se hace cada vez mas dificil de reconocer en el plano cultural, 
dada ladesarticulacion de los proyectos colectivos queseriala Gomariz, yel traslado del 



:l/J;\r:lto rognitivo al mundo de ia hetcrogcneidad. Porello cuincidimos en los aporns 

que recugede Garcia Gandini cuando mcnrionaque b rarClde unir ladivcrsidad involu
cra a) unconiuntodesabcrcs, habuos ycxpcricncias or~qal1izadtl:1 10 largode varias eporas 

en rclarion :1 tcrntorios etnicos. regionales y nacionalcs. b) rinuitos de cornumcarion 

nusivaYC) redcs selcrtivas de inlormarion \' romuniracion destinadas a quicncs roman 

!:is dcrisioncs. 

Ai cxarninar de modororrclativo losrasgos culturalcs yel modelededesarrollo, como 

!o plantea Gornariz, es nercsario mrluir el conflicto y su rcsolurion en ),\ idcntidad rul

rural. apumando a los logros cmanoparorios que pucdanscrincluidos en LIS polilicas de 

poblacl\Jn, 

E1 enlace a nivcl cultural S(' produce a rraves de la Integr,lcicJn v d ronflirto v cOill/eva 

iadominacion rntcrcultmal. ~k inicrcsa dcstacar que aSI sc produce la coexistenc]a, en 

grupos y sujctos. de \,l!'10S dJcllgos simboliu» y se uurcrncnta la nl'ce~idad de los 
indi\'lduosde trah3jar en I:t C' HN:cuci()n deun firrnesemidodeidcntida.l paLl ill) "eI1ll!"se 

iH,gregado~; 0 abrumados P,)i' len,'10!1CS intcrnas entre los elementos -imbnliros v 
.u'utudinalcs en que rcquicrcn atirrmrsc y provccrarse. POl' clio Cl!X: P1C\iUl1l;IN' .quc 
{Jape! jueg,lIllos cstudio, pohbci(\nen relarion a bs mct.rs ell.' cstos,qrlipU<' v. umh1t'n 
l'ahe responder que cl cnfoquc sociocultural pcrrnirc < ontribuir a situ.rr e,-t:,s crilicas 

rc;\licL!cks en cJ lejiclu intl'lcullur,lL 

Lr idcntidad es WiHO un scntirnicnto de reconoomicnto. pcrtcncnria \ ddelcll,'I:1l'I\JfL 

n uno ut: trabaio de ,inlesis v orgaruzacion que pcnnitc tcncr Ul1:1 \in'IlI'la kiSIl':1 (IL: 
. ohcsion mtcrru La ddCrcnci,:ci("!f1 esimportantc, JKH'qUC slTalguien C~ eSI:!!' , ldimitadu 

,li interior de una rcial,lz"n v. en ramhio. cuando sc asume indis('!"irrJinad"r:;\..['[;' LllltrJ 

!Xti'rc, Sl' rcgre~;l J UIn siruacion indifcrcnriada. sunbiotica. anterior a L, ,,'i;t!'Oi l!'xion dl' i:\ 

i\k:rlri(Lld. r!l)Tlc!C IJUct kn h:dlU' ielcnrif!cacioncs SUlC~j\'Cl(, pun lit) uru '111tc,is (lUi: hrwdc 

l,l in<!1\iduJl'it'lf) .: \ ; 'C(I1l!U l'l cstablcrimicnto ck' vinrulus .1I'tituLidt", 

'li,da lclcnriddd iI'" 1:! i;l rcproducrion slKia! \ 1:J pr,:\Ctt'it')1] "cili:ii Eilll'TmIIV)S 

;hi\'()kH~j\'OS 1"- hal:!Jc de LJ n-prorlurrion rorno las ldcl1t 1tl~ i,,'iUr1CS, 1.:1 

rtpn:Jl'11t:iCtun (k' Ii ril'~c-~::ld(j;l iravcs dl' b vinculacion ~i!(l'tjv~i ~·la ~\1\'Llll/ -jl'ln, E~t.as 

,[,>nl> ,,' l:Ldil'.!":m .. sinrctiz.m en COnlcX[().' de l'xpl'['ienL::l qUi i-rindan hs 
lr:(licii. ',qC,\ dUP:iJ)ci':: l. > ,!c ]:t !pdo!c (lccnntliC!CL') cun ! -,tr~)~ grupos (il~ i~\ J',;;! ~;:-~dc/.J llci 

,:\ll'I'::il'lU ,I :(I:d ':11 :" iU snIl:1S ,l: c1esenvul'!\l;n LJ provcC(i\'l11 ";,1] ';l' punk

m 



En las condiciones actuaies el reconocimiento interno de la configuracion de uno 
mismo requieren cada vez deunmayor grado deorganizacion, En elplano psicoindividual 
pueden reconocerse principalmente dos tipos de tendencias de organizacion de la 
identidad: la predeterminada, lIamada asl porque se orienta fundamentalmente a la 
reproduceion ae las condiciones devida yla orientada allogro, queactualmente propende 
mas al individualismo ylainnovacion. 

Un aspecto que se ha comprobado en el plano individual es que, a partir de la 
adolescencia, la elaboracion de laidentidad es una tarea permanente. Asl los individuos 
cuando enfrentan fuenes cambios biologicos, sociales, economicos 0 en la lnteraccion 
afectiva, pasan porperiodos de difusion 0 confusion hasta quelogran una nueva fase de 
estructuraclon. 

Otro aponequela psicologia hahecho al estudio de la identidad esconsiderar quela 
adquisicion de laidentidad es resultante del proceso deinterrelacion continua entre tres 
vinculos: el vinculo de integration espacial que comprende las diferentes partes que 
mantienen sucohesion (incluyendo 10 corporal) ypermiten lacomparacion ycontraste 
con los objetos y los otros. EI vinculo de la integracion temporal que comprende las 
diferentes representaciones del simismo (self, unidad psiquica mas comprensiva queel 
Yo) eneltiempo, estableciendo continuidad entre elias yotorgando labase del sentimiento 
de mismidad. 

En esta decantacion sonfundamentales las gratificaciones que deriven dela posibilidad 
de manejar los desaffos de larealidad, generar espacios quesatisfagan el placer ysentir 
quehaya una relacion aceptable yflexible con la normatividad. 

El vinculo deintegracion social esta dado porla relacion deaspectos del simismo yde 
los elementos signlficativos queIe rodean a traves de la identficacion y proyeccion. EI 
desaffo esvincularse creativamente con los otros ymantener uncontacto suficiente consigo 
mismo y la propia identidad. Lo mismo se da ante el impacto de la globalizacion, el 
contacto con otras formas culturales ysu resolucion a nivel de la identidad cultural. 

Coincidimos con Gomariz que no puede negarse la fuerza de la identidad 
latinoamericana. Es mas, haciendo unsimi! con la frecuente aseveradon que se hace de 
personas que tienen mas 0 menos personalidad, e incluso algunas quesedice nola tienen, 
afirmamos que no existe alguien que no tenga una personalidad. Igualmente creemos 
queen todo grupo humano existen culturas, subculturas e identidades. 



1'1 IlltlTl',<lllte fcnorncno que de,tacaComariz. en rclacion a la fuerz:l Jdcntit:m:1 (k I:t 
iilcr:ilwa y mu-ica hnnoamcnranas. me sugiere algunas rctkxil)J]CS, d lasu dl 'nde 

:hpe([OS que no pucdcn integrarse en otras formas de quchacer suciaL l:ndJeI1t r.m cn d 
,IrlC uri CSP:ll'IO de li[)ertad aprupi:lda para manifcstarscr Algunos sun poslh!cml'llle 

"I'c, l.r,« lS" de identalad (ick-m ificaciunes" ldcnrid:\(b p:lrcialc<)) \'l'l1JCUIiZ:ld, lS 11:1'::1 

arlwra, Vque lucgopasaran pur complcjas operarioucs personates \ sUCl:lks h:l,ta III«k-r 

',ull1tegrados Sun indudahlc» canales de autoallrrnarion v l'ot1esi()n 

Si cI artc c-, la clahorarion (k nudcos profundos del SCI' hurnano, mi, \inlul.ld( 1:1 ,u 

l))('(in,ciulle que iniriado a partir de su rarionalidad y cI mancjo CUI1Sll'nle, cst:l' 

rn:l!li!c,la(irJrll'S pcrmitcn l'i ahorrar aqucllo que Lis oprioncs de 1:1 e'ilrUl[Ura '1()(I:d 110 

LIli!il:tlll1 lJ]UljUCllI1 y I:t rique/a del rnundo orulto del Sl:r Litinoarnl'>ril'a 11l) ernergl' :1'; .n 
(',l;I,s iormas neadmas aclquiriendo una claridad dcxlurnbrantc ljue dlfil'iJ:l1l'lltl' 'l' 

L'Illlil'!ltr:l L'!1 b rcpresentacIl'Jll ofioal de la idcntidad cultural Los qUL' pr(ldw'l'n :Iitl' 

I.cncn I:lli!ieIlCiIJl1alid;ld de cxprcsarv romunicir de un modo l !est:ll'adaI11UHl' Ir; pI'< ll)j( l. 

(Jlrth iK'(!:v,(I,dl' iaIl!cntid:ld sefunck-n en Ia cIJlidi:lI1idad \' eXl~~eli ;lgudl'/~I i)L'l\l'flll\'~l v 
iill'!ndiJ!(\gH:r P:lr:1 ~;er idcntilll:1dos pur qurcncs quicran sl"cm~ltiz:ld(),s v d('(;tliLiI !:I' 

(un! 19Urat'ji ines lull urab rl'lC\':II1ICS para h comprcnsion dc h' [)( IIIl:llj( 11Il','1 

'11:dJ:lj::l en l'! rccono.imicruo de I:i idcntidac! lultuul es precIs:llllcrltL', e-n rilie'IIH, 

lil::nP(JS, un impcr.nivo. porquc tr'ah:lj:lI' \a Jparentc fr:lgrnulLllil'llll(l ha«: ll1a,dlfid \ l:t 
('I1t:lll(l!1 (1<' 1:1 h(I!l1()gl'llllxilln pol:lrI/:!(i:l constitu\'(' una sirnpliril':il'll\n 1il'\LC(lS:i 

1.:1." !Ui:t!Ji':lS (IL' Eriks(ill ilustran 10 pbnteadu; "II cSludJ(l dl' 1:1 )(il'ntld:ld ell IHIl'Sll:1 

l'[I\)l',1 (:~ t.m e.'1lutcgilo como luc en tieIllpo, (k Freud cI ',IL' I:i ,CXIJ:I1id:ll!' \ 'l' 
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Fin,dllll'nIC dCjl'l11(lS que CUlltl'i!J nos I'L\'Uel'de que: "EIIlL'cho de d()!illi1:1r d IlHIIIl!i 1 

-m iLiher pll(lIdu 'LTducll() de si mismo <Tcar!a unapclignlsa orgi:llk"l'lilll\':i eI11li:lS:I' 



POBLACloN Y CULTURA EN 
AMeRICA LATINA Y EL CARIBE: 
APORTES DE LA INVESTICACloN 
SOCIOCULTURAL EN POBLACloN 

Isabel Hernandez' 

1. Pobtacion, cultura 'e identidad 

'Etl como sc rcconocc en la convocatoria de Ia Confcrcncn Intcnucional sobrc la 
Poblacion y d Desarrollo, cclcbrada en EI Cairo en scpticmbrc de 199et, nunra como hoy 
ha habido mas oportunidadcs de adopur poluiras sociocconormcas adccuadas para 
prornover cl crccirnicnto cconornico yd desarrollo sostcniblc, gracias a la disrninucion 

de las tcnsioncs a nivcl intcrnacional y regional, el crcricntc rcronocirnicruo de Ia 
mtcrdcpendcncia cconornica yambicntal anivcl rnundial, y la disponibilidad de rccursos, 

conodrnicntos ypodcrosas tccnologias conquese podria forncntar undesarrollo mundial 

sorialmcnte cquitativoy ecologicamcmc sostcniblc. 

Al mismo ticrnpo, las transformacioncs drasticas que csta sufricndo cl csrcnario 

rnundial en cstc fin de siglo, ofrcrcndesafios rmiltiple: yafcctan en forma divcrsa ycon 
distinto impacto a las distintas regioncs a nivcl mundial. 

Asi, en America Latina y eI Canbc, el problema de la intcgracion social comicnza a 

conrcntrar las preocupadones politicas de los gobiernos de laregi6n. Alintcrnaciomlizarsc 
lacronornia, sc han producido rccstructurariones tccnokigicas, politicas y sociales en la 
gran mavoria de los paiscs. EI aiuste cconornico ha provocado dcsbalanrcs distributivos, 
haagudizado las difcrcncias entre las subregiones, yha marginado a amplios scrrorcsde 
la poblacion. Las areas rnctropolitanas sc han visto privilcgiadas en nivclcs de 

I Asesora de Investigaci6n Sociocultural en Poblaci6n (FLACSO), Equipo de Apoyo del FNUAP,Oficina 
para America Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 



modernizacion, mientras que, como contrapartida, en el resto de las subregiones se 
desdibujan las economias locales en medio de uncreciente empobrecimiento. 

EI quiebre coyuntural de los eslabones mas debiles dentro deuna estructura productiva 
compleja provoca desarrollos desiguales a largo plaza, yabre asuvez brechas deextrema 
pobreza en el interior de cada organizacion social subregional (Kliksberg, 1993). Los 
procesos dedescentralizacion nosiempre sonconsecuencia deunamadurez organizativa 
que lleva alfortalecimiento del poder local de manera programada; en muchos casosse 
estan dando como inevitable producto deldeficit fiscal de los Estados centrales. 

La desarticulacion social enAmerica Latina sealimenta dediversas fuentes de tension 
quesevinculan directa 0 indirectamente con lasituacion delempleo, ladistribucion del 
ingreso, lamagnitud de lapobreza, las desigualdades educacionales y de oportunidades 
de movilidad social. Ademas de los profundos y progresivos cambios queexperimentan 
instituciones sociales basicas como la politica, la religion y la familia, cabe mencionar 
otros obstaculos quedificultan laintegracion social: i) elefecto quehaprovocado entre 
lapoblacion (ahora mas educada, mas consciente de sus derechos ymejor informada) la 
existencia en algunos paises de muestras de corrupcion en las elites que derentan el 
poder, poniendo en tela de juicio lalegitimidad delas instituciones politicas tradicionales, 
ii) las incongruencias de unasituacion econornica en laque, porunaparte, aumentan la 
pobreza ylaconcentracion de los ingresos y, porlaotra, sehacen cada vez mas evidentes 
las diferencias tanto conrespecto ala calidad de los servicios como altipo deconsumo al 
queacceden los distintos estratos sociales, y ill) el progresivo desfase entre avances de los 
niveles deeducacion formal yretrocesos delas remuneraciones, hecho que semanifiesta con 
c1aridad enelsector publico, yparticularmente entre los jovenes (eEPAL, 1993). 

Mientras las irnagenes de la television penetran en casi el 70% de los hogares 
Iatinoamericanos (ofreciendo unafalsa imagen dedemocratizacion ydeacceso masivo al 
consumo), la universalizacion de laciudadania formal no ha mejorado la participacion 
social, y los sistemas politicos continuan manteniendo unaestabilidad precaria (Iglesias, 
1994). Los espectaculares avances de la informatica ofrecen, asimismo, una difusion 
estratificada yelitista. 

La dinamica demografica conmodalidades deconsumo nosostenible estacausando 
crecientes presiones sobre lacapacidad delos diversos terrirorios nacionales para sustentar 
unaadecuada calidad devida, mientras quelas nuevas perspectivas queasume lasituacion 
economica yeducacional delamujer plantean unaredifinicion delarelacion entre genero, 



modernidad ycultura, con claras implicaciones para la conducta reproductiva yla familia. 

EI impacto que estos procesos esta produciendo en la organizacion social promete 
transformaciones todavia insospechadas, ylos perfiles regionales enelplano de la cultura, 
enningun momenta ajenos asus economias, estan igualmente experimentando cambios. 

La difusion de ideologias neoliberales y postmodernas propician un proceso de 
hornogenizacion que intenta socavar la identidad pluricultural deAmerica Latina yelCar
ibe, al mismo tiempo que alcanza difunsion mundial un nuevo concepto de desarrollo 
Iigado a poblacion, que conternpla ta equidad distributiva, la defensa de los derechos 
civiles yel resguardo delaidentidad yla heterogeneidad cultural.' 

En el proceso de construccion de una ciudadania moderna en America Latina y el 
Caribe, eltema mas gravitante sigue siendo la tension entre identidad cultural ymodernidad 
(Calderon y otros, 1993). 

No podemos concebir la cultura sino ensuconcepcion totalizante, admitiendo quees 
elelemento que Iiga lavida de los grupos humanos a su identidad yasu entorno. Hacer 
referenda a lacultura de un pueblo es hablar tanto de su historia, sus orfgenes, lengua, 
cosmogonia, valores, creencias, costumbres ysimbolos, como de sus actuales formas de 
produccion, tecnologia, organizacion social y normas de comportamiento en todos los 
ambitos de lavida comunitaria. 

La identidad eselsentido intimo depertenencia, de seryhacer enunespacio yen un 
tiempo marcados porel ritrno natural de unciclo de vida, mientras que la cultura noes 
mas quela presencia yelejercicio deesa identidad. 

En America Latina, identidad ycultura se ligan en controversia. Durante decadas, se 

----_._--------_.----_. 

2 AI respecto, la Conferencia Internacional sobre la Poblaci6n y el Desarrollo, celebrada en Egipto en 
septiembre ultimo, declara entre sus principles: Principio 4: "Los objetivos y politicas demograficas 
son partes integrantes del desarrollo social, econ6mico y cultural, cuyo principal objetivo es mejorar 
los niveles de vida y la calidad de la vida de los pueblos"... Principio 13: "AI considerar las necesidades 
en materia de poblaci6n y desarrollo de las poblaciones indfgenas, los Estados deben reconocer y 
apoyar su identidad, cultura e intereses y permitirles participar plenamente en la vida social y politica 
del pais, especialmente en 10 que se refiere a su salud, educaci6n y bienestar", en: Programa de 
Accion de la Conterencia Internacional sabre la Poblaci6n y el Desarrollo, EICairo, 5-13/9/94 
Capitulo 11: Principio5. La Conferencia de 1994 recibi6 expresamente un mandato mas amplio que las 
conferencias de poblaci6n anteriores, 10que refleja la ereciente toma de conciencia de los vinculos 
existentes entre las cuestiones dernoqraftcas , el erecimiento econ6mico sostenido, el desarrollo 
sostentble y el respeto por la diversldad cultural. 



propicio lanegadon yelalejamiento del pasado indoamericano, para inscribir la identidad 
del continente enelenclave de una cultura europea trashurnante. En forma magistral 10 
consigna Garda Marquez aldescribir elpraceso de la Conquista deAmerica: 

"Mucbos delos nativos murieron sin saberded6nde babian venido los invasores. 
Muchos de estos murieron sin saber d6nde estahan. Cinco siglos despues, los 
desdendientes deambos noacabamos desaber quienes somos" 
(Garcia Marquez, 1994). 

No se trata depropiciar elvaciamiento delos multiples, innegables yvaliosos aportes 
de lacultura universal. El desafio es conjugar las formas mas complejas de lavocacion 
moderna de universalidad con la realidad indoamericana mas entranable, sin jerarquias 
ni descalificaciones; en otras terrninos, acentuar la esencia de nuestra identidad para 
expresarla en unlenguaje universal. 

La esencia de lacultura, al igual que laidentidad, essucualidad de movimiento, de 
permanente cambio. Por esto, los rasgos indiosincraskos del universo simbolico de los 
paises latinoamericanos y caribefios persisten y seamalgaman con ladesmesura de un 
imaginario social foraneo, moderno ymuchas veces avasallante. 

Nuestra insignia distintiva como continente no puede ser otra que la armoniosa 
convivencia de estos multiples cauces y origenes. Admitir esta realidad implica que las 
instituciones basicas generen nuevos espacios de representatividad, donde sea posible 
conciliar Ja participaci6n social con laheterogeneidad deidentidades, ydonde la sociedad 
en su conjunto secomprometa en latolerancia yeldesprejuicio cultural. 

En America Latina yelCaribe, elreto sigue siendo la ronciliadon deuna solida identidad 
cultural con una vocaci6n universalista demodernidad, junto aun crecimiento economico 
sostenido yecologicamente sostenible yafavorables cambios demogrsficos acompariados 
de un desarrollo social equitativo. 



2. Diversidad cultural y etnica en la region: 
La presencia de la poblacion indigena 

En America Latina, especialmente en las areas geograficas de mayor concentracion de 
poblacion indfgena, el prejuicio y Ja descallflcacion etnocultural actuan como 
sobredeterminantes de una situacion particularrnente aguda de marginacion social y 
exclusion economica. Carencias manifiestas ydesatendidas siempre resultan serparte del 
mismo fenorneno: la descalificacion de "10 dlferente", expresada en la disonancia cul
tural. 

El continente estahabitado par mas decuatrocientos pueblos indigenas, etnicamente 
diferenciados entresi, quesobreviven en condiciones de marginalidad social y pobreza 
extrema. Algunos registran contados representantes, otros, encambia, superan elcuarto 
de millen (los de habla aymara yquechua, los mapuche, los quiche, cackchiquel, mixteco, 
nahuatl, otornf, zapoteco, yucateco, pipil, entrevarios otros). 

Durante el exterminio de la Conquista, la Colonia e incluso avanzada la Republica, 
muchas culturas desaparecieron yde otras solo quedan vestigios. "Los calculos sabreeI 
numero total de indfgenas al momenta de la llegada de Colon coinciden, en su gran 
mayoria, en una poblaoon de alrededor de 40 a 50 millones (Sanchez Albornoz, 1973), 
valores bastante controvertidos dada la dificultad de emplear una metodologia valida. 
Algunas estimacioncs para laactualidad conducen a una cifra similar para el total de la 
region" (CELADE, 1992), aunque pudiera ser superior si se considera que los criterios 
para enumerarlos generalmente conducen a subestimaciones.' 

Pese a laheterogeneidad de situaciones que presentan los asentamientos indigenas 
latinoarnericanos, resulta posible caracterizar lasituaci6n especifica en laquesobreviven 
a partir de ciertos rasgos comunes en el ambito econornico, sociapolitico ycultural. 

3 La carencia de informacion censal actualizada y fidedigna sobre las poblaciones aborigenes de 
America Latina, ha sido motivo de permanente reclamo por parte de las organizaciones indigenas y de 
los estudiosos del tema. Pese a recientes y destacados esfuerzos. pod ria afirmarse que no existen 
relevamientos actualizados de la poblacion indfgena total, mientras que los existentes suelen ser 
incompletos, desactualizados 0 poco confiables. Esta situacion obstaculiza cualquier intento serio de 
describir cuantitativamente a los habitantes indigenas de la region. No todos los Censos Nacionales 
presentan desaqreqacicn por condtcion etruca de la poblacion: muchas veces solo es posible inferirla 
para algunas regiones, a traves de los datos sobre idioma materno. Tampoco existe unidad de criterios 
en wanto a la identificacion etnica de los censados e informantes en los diversos estudios que se 
conocen sobre el tema. As], una de las fuentes consideradas recientemente por CELADE (1992, pag.16) 
destaca el alto porcentaje de poblacton indigena en sociedades como Bolivia (63.5% de la poblacion 
total del pais), Guatemala (43.7%) y Peru (30.5%); estes porcentajes devienen de estimaciones minlmas. 
yen ninguno de los tres casas se incluyen los menores de 5 anos. 



La mayoria de los pueblos abarigenes latinoamericanos vive en areas rurales, casi 
siempre desfavarables para laproduccion agropecuaria, aislados enzonas montafiosas 0 

dispersos en areas boscosas, generalmente alejados de los centros urbanos.' 

Nomades 0 sedentarios, cultivadares de su tierra como los andinos u originarios 
cazadores-recolectores como los amazonicos, todos los pueblos indigenas de nuestra 
region seaferran a suhabitat yluchan parconservarlo yexpandirlo. Aunque latierra sea 
labase real de lasupervivencia, esta noseconcibe como unbien economico sino como 
un"espacio para lavida". 

Insertos en las economias subregionales, seasientan enconglomerados denominados 
"reservaciones", "agrupaciones" 0 "comunidades", nosiempre juridicamente establecidas, 
aunque resulta frecuente la subdivision delsuelo ycon ella laexpansion del minifundio 
agricola. 

No obstante contar con parcelas cuyas extensiones en la mayoria de los casos estan 
muy por debajo de la unidad econornica, par 10 general se dedican a cultivos de tipo 
extensivo. La mala caIidad de los suelos, lainexistencia de sistemas de regadio, acceso a 
fertilizantes y tecnologias de avanzada, imposibilitan los cultivos intensivos. En algunas 
regiones, lacria deganado menor complementa laexigua produccion agricola. Una parte 
de la misma se destina al mercado y, segun las posibilidades de cornercializacion de la 
zona, las actividades de tipo artesanal constituyen un complemento importante de los 
ingresos agropecuarios. 

La exiguidad y la baja caIidad de las tierras, los escasos medios de production 
tecnificados, eldesamparo crediticio yelregimen expoIiativo decomercializacion desus 
productos, llevan finalmente a estas comunidades autoctonas a perpetuarse en una 
economia desubsistencia (0deexcedente escaso ydemala colocacion enelmercado), y 
avivir encondiciones objetivas deextrema pobreza, quesupera las situaciones deficitarias 
del resto del campesinado noindigena. 

4 Un numero indefinido de indfgenas vive en las grandes urbes, y generalmente sufren un marcado 
proceso de aculturaci6n: sin embargo. mantienen su identidad en funci6n de las asiduas conexiones 
con sus grupos de oriqen, de residencia rural. EI contexte socioecon6mico es desfavorable para la 
sobrevivencia de familias extendidas en campos estrechos. De allf que la tierra, simbolo-sosten de la 
identidad, se ligue a cada joven que asume el mandato de sus antepasados y continua trabajando el 
predio de sus padres y de sus abuelos. Ellos son los elegidos para mantener el "espacio para la vida", 
esa franja de tierra a la que peri6dicamente volveran los migrantes como forma de paliar el involuntario 
desarraigo. 



Como producto de un sistema social de distribucion desigual de recursos y 
oportunidades, las poblaciones indigenas latinoamericanas soportan discriminaciones 
equiparables a lade los sectores mas empobrecidos del campo y laciudad. Ademas de 
ello, vivencian otras descalificaciones de caracter especifico y de origen exc1usivamente 
etnico, basadas en la discriminacion yelprejuicio quegenera la ostentacion de una cultura 

distintaala dela sociedad mayoritaria. 

El fenorneno es complejo porque, sibien estas poblaciones presentan en su mayoria 
unalto grado de aculturacion, todoen elias daperceptible cuenta de sus panicularidades 
culturales y habla de su singular identidad. Interpretan en forma peculiar lavida social y 
econornica, mantienen ancestrales creencias, hablan sus propias lenguas 0 respetan formas 
dialectales, y conservan normas de vida y costumbres autoctonas. En sintcsis, expresan 
manifestaciones cosmovisionales propias, y es precisamente a partir de este tipo de 
expresiones quesedesarrolla yfortalece elprejuicio etnocultural, ylos comportamientos 
discriminatorios porparte deamplios sectores decada sociedad nacional, alcanzan niveles 
simetricos de explicitacion. 

Dealli que, al abordar los distintos aspectos de laactual conforrnacion social de los 
pueblos indigenas, se consrdere indispensable situar dicho analisis en el marco de las 
relaciones entre lasociedacl mayoritaria hegemonies ylos grupos etnicos subordlnados, 
es decir, atendiendo a laconfiguracion cle las multiples interacciones de subordination 
que historicamerue propiciaron elactual estado de marginacion cle los pueblos natives. 

Si bien el rasgo distintivo cle lagran mayoria cle las socieclacles latinoamericanas es su 
composicion multietnica y pluricultural, y pesea que esta caracteristica ha siclo y siguc 
sienclo motivo cle innumerables investigaciones que produjeron abunclantes registros 
bibliogralicos, es poco 10 quesehahecho enmateria cle ligar estos estudios conla ternatica 
cle interaccion economka, politica, demograflca y sociocultural entre las sociedacles 
nacionales y las poblaciones incligenas. 

Asi, el analisis se parcializa yse encubre el fenorneno discriminatorio que encierran 
las relaciones inrerernicas. Este clesconocimiento dificulta, asimismo, las instancias de 
negodaoon entre la voluntad politica cle los gobiernos latinoamericanos y los fuertes 
movimientos de resurgirmento etnico queestan desarrollandose en todaAmerica Latina 
a traves de las organizaciones indigenas, yque en algunos casos conclucen a situaciones 
extremas como los enfrentamientos belicos, conociclos como "guerras etnicas" (ejemplos 
de elias son los actuales conflictos en el Estado de Chiapas, en Mexico, yen la region cle! 



QUiche, en Guatemala). 

Es preciso analizar con mayor profundidad ydetalle las formas en que se produce el 
encuentro interetnico yelcaracter de los factores que pueden obstaculizarlo, ya que es 
poco 10 quesehadelograr en elexclusivo ambito de lapoblacion indfgena silasociedad 
no indfgena no se compromete en desarticular ancestrales mecanismos de prejuicio e 
intolerancia cultural. 

La situacion queen sfntesis sehadescrito dacuenta de ungrave problema social yde 
unaseria limitante en ellogro de objetivos generales deequidad ydesarrollo economico 
sostenido, cuyo impacto y dimensiones constituyen un elemento de preocupacion 
permanente para los gobiernos de laregion. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, haciendose ecode tales preocupaciones, 
proclamo1993 Ano Internacional de las Poblaciones Indfgenas del Mundo "...conmiras a 
fortalecer lacooperation frente a los graves problemas queenfrentan las comunidades 
indfgenas en materia de derechos humanos, medio ambiente, educacion y salud, entre 
otros..."(Naciones Unidas, 1990). Se baso, en parte, en la "Reunion sobre Crisis Externa" 
de Lima, 1986, organizada porCEPAL, PNUD YUNICEF, laquecomo parte desuestrategia 
para afrontar la extrema pobreza, considero que uno de los sectores mas vulnerables 
sigue siendo "... la poblacion indfgena -en los paises en queestaexiste- 0 la poblacion 
culturalmente separada por barreras linguistico culturales. Estos grupos registran en 
promedio los indicadores mas desfavorables, desde mortalidad infantil a ingresos 
monetarios, y los mas dificiles procesos de incorporacion de las nuevas generaciones, 
dado 10 Iimitado e inadecuado de los servicios sociales queseles brindan" (CEPAL, 1988). 

En junio de 1992, laCumbre de la Tierra de Rio de]aneiro, en su"Declaracion sobre 
el Medio Arnbiente y el Desarrollo" exhorto a los pafses a prestar el debido apoyo a los 
pueblos indfgenas ysus comunidades, cuya participacion seperobio como imprescindible 
para el desarrollo integral (CELADE, 1992, pag. 17). 

Mas recienternente, se fortalecen estas iniciativas con la decision de la comunidad 
internacional de proclamar el Decenio Internacional de las Poblaciones Indfgenas del 
Mundo, a partir de! 10 de diciembre de 1994: "Esta decision representa otro importante 
adelanto hacia ellogro de las aspiraciones de las poblaciones indfgenas. Sehareconocido 
que el objetivo del Decenio es fortalecer lacooperacion internacional para resolver los 
problemas delas poblaciones indfgenas enmateria dederechos humanos, medio ambiente, 



desarrollo, educadon ysalud" (FNUAP, 1994). 

AJ respecto, elDocumento "ProgramadeAccion" delaConferencia Internacional sobre 
la Poblacion y el Desarrollo (El Cairo, septiembre, 1994) fue claro y expllcito: "Las 
poblaciones indigenas ofrecen una perspectiva caracterfstica y de suma irnportancia de 
las relaciones entre lapoblacion y el desarrollo, que suele diferir considerablemente de 
las que interactuan dentro de los limires nacionales ... La situacion de muchos grupos 
indigenas suele caracterizarse par ladiscrirninacion ylaopresion, queaveces incluso han 
adquirido caracter institucional en las leyes y estructuras del gobierno de los paises" 
(FNUAP, 1994: Cap, VI, Apartados 6.21 y 622). 

Estas importantes consideraciones van acornpanadas de planes de accion que 
comprometen atodos los arganismos delsistema de las Naciones Unidas ya los gobiernos 
que en ellos estan representados. Asimismo, el Fondo Intemacional para eJ Desarrollo 
de los Pueblos Indigenas de America Latina, con sede en La Paz, Bolivia, ve fortalecidos 
sus planes de accion, en estrecha relacion conotros organismos de laONU.' 

Las acciones que se proponen no afectan solo el ambito econornico, ambiental y 
dernografico, ya que la poblacion indigena registra situaciones extremas de desamparo 
en materia de educacion, salud, seguridad social y otros servicios. 

La descalificacion etnocultural se expresa en todos los planes,' y un claro ejemplo es 
el de las falencias manifiestas en el campo de la saJud. Una marcada escasez de 
infraestructura de salud publica y laausencia de programas preventives de largo plaza, 
hacen que entre las poblaciones indigenas prosperen las enfermedades asociadas a la 
desnurricion ya las deficientes condiciones habitacionales." 

5 Durante la Cumbre de Presidentes Iberoamericanos, reunidos en Madrid en junio de 1992, se firm6 
el convenio constitutivo de este Fondo. 

6 Los elementos distintivos y facilrnente visualizables en cuanto a costurnbres. vestimenta, habitos 
alimentarios, nombres y apellidos caracteristicos, ciertos rasgos fistcos, practicas de medicina 
tradicional, religiosidad, cosmovisi6n; en sintesis, los multiples indicadores de una cultura diferente, 
entre los cuales el lenguaje es uno de los mas importantes, son objeto de descalificaci6n explicita; 
mas que por tratarse de manifestaciones coincidentes con las caracteristicas de un sstrato social 
subalterno, por ser distintivos de una etnia hist6ricamente degradada. 

7 Algo similar ocurre en el ambito de la educaci6n. La practlca educativa escolarizada tiene la virtud 
de influir sobre valores y costumbres, puede lIegar a ejercer el papel de un agente de aculturaci6n y, 
por sobre todo, aunque s610 en terminos individuales y relatives. tarnblen puede vislumbrarse como 
un medio id6neo de movilldad social ascendente. 5i bien para los indigenas la escuela es un lugar que 
puede posibllltar el mejoramiento de sus condiciones de vida, para la sociedad no indigena esta es la 
herramienta privilegiada para lograr la eliminaci6n del "problema indigena", es decir, para propiciar 
una asimilaci6n sin equidad y despojada de toda especificidad etnocultural. 



En el caso especifico de lasalud reproductiva de lapoblacion femenina indigena, se 
registran sensibles dafios, los queseexpresan enaltos niveles demorbilidad ymortalidad 
maternoinfantil quees preciso atender con preferencia, con base enacciones capaces de 
considerar los factores culturales queinciden enelcomportamiento reproductivo. 

Al respecto, el documento "Prograrna de Accion" de la Conferencia de El Cairo 
recomienda: "Los gobiernos y otras importantes instituciones de la sociedad deben 
reconocer laperspectiva singular de las poblaciones indigenas en materia de poblacion y 
desarrollo y, en consulta con las poblaciones indigenas y en colaboracion con las 
organizaciones nogubernamentales e intergubernamentales interesadas, deben atender 
sus necesidades concretas, incluidas las relativas ala atencion primaria de lasalud ya los 
servicios de atencion de lasalud reproductiva" (FNUAP, 1994, Cap. VI, Apartado 6.25). 

Resulta imperioso realizar investigaciones sobre la situacion de salud reproductiva 
(en especial salud rnaternoinfantil) en las poblaciones indigenas delagran rnayoria delos 
paises de America Latina, tipificando las subregiones y los parses segun concentracion 
poblacional ydanos en lasalud reproductiva. 

Asimismo, el documento "Programa de Accion" de la Conferencia de El Cairo, 
nuevamente recomienda: "En el contexto de las actividades del Decenio Internacional 
de las Poblaciones Indigenas del Mundo, las Naciones Unidas, en plena colaboracion y 
cooperacion con las poblaciones indigenas y sus organizaciones pertinentes, deberian 
promover una mayor comprension de las poblaciones indigenas yreunir datos sobre sus 
caractensncas demograficas, tanto actuales como historicas, como forma de mejorar la 
cornprension de la situacion demografica de las poblaciones indigenas." (FNUAP, 1994, 
Cap. VI, spanado 626). 

Es preciso identificar en elcontinente las areas mas deprimidas, ycomplementar un 
estudio de caracter macro con investigaciones puntuales sobre sexualidad, fecundidad y 
cultura enaquellas zonas deasentarniento indigena queporsus condiciones 10 ameriten. 
Asuvez, unestudio profunda dela situacion sociodemografica delas poblaciones indigenas 
enlaregion ofrecera aspectos importantes para laindagacion delarelacion entre elmedio 
ambiente ylapoblacion. 

En este sentido, enla Conferencia deEl Cairo seexpresa. "Los gobiernos deben respetar 
las culturas de las poblaciones indigenas ypermitirles ejercer los derechos de propiedad 
yadminisrracion desus territorios, proteger yrenovar los recursos naturales yecosistemas 



de quedependen las comunidades indigenas para su supervivencia ybienestar y, con la 
orieruacion deestas, tener encuenta dicha dependencia alform ular las politicas nacionales 
de poblacion ydesarrollo" (FNUAP, 1994, Cap. VI, spanado 6.27). 

Para la mayoria delos pueblos aborigenes, susobrevivencia se inscribe en lalucha por 
la defensa de los recursos naturales renovables. EI uso de la medicina autoctona 0 

tradicional confines terapeuticos directos sobre la salud reproductiva es otro tema fun
damental de analisis interdisciplinario. EI medio natural es unelemento constitutivo de la 
cultura, y sera de mucha importancia considerarlo en las investigaciones. Asu vez, 10 
ambiental dara cuenta de cornporramientos diversos en laatencion/descuido de la salud 
reproductiva de las diferentes comunidades. 

3.	 EI aporte de la lnvestlqaclen sociocultural (lSC) 
en Pobtacien; Modalidad de asistencia desde el 
EAT-FNUAP-ALC 

Atendiendo a las mencionadas particularidades sociales yetnoculturales de laregion, 
la propuesta de asistencia tecnica ofrecida desde el EAT-FNUAP-ALC se propone 
complementar y adaptar las posibilidades queofrece la investigacion sociocultural, a las 
diferentes realidades nacionales deAmerica Latina yelCaribe. 

En primer lugar, se considero que nuestro campo de trabajo se debe denominar 
Investigacion sociocultural (ISC) en Poblacion, ya quesetrata de unaconjuncion tematica 
yno solo de laaplicacion de uncuerpo instrumental (teorico metodologico y tecnico) a 
la problernatica de lapoblacion. 

De esta forma, el objetivo principal de nuestra asistencia tecnica es fomentar una 
estrategia multisectorial capaz desensibilizar ymovilizar los recursos tecnicos yacadernicos 
de los paises conel fin de intercambiar ybrindar informacion sobre eI estado referido a 
los estudios sobre laorganizacion social y lacultura, coniugandolos con la tematica cle 
poblacion." 

8 La aststencla tecnlca de ISC en Poblacion debe, por tanto lograr sensibilizar a las entidades 
gubernamentales, las organizaciones no gubernamentales (ONG)y las instiluciones academlcas, frente 
a los aspectos relativos a los ternas de Poblacicn en relacton con la estructura social y las manifeslaciones 
proplas de la etnicidad y la cultura. Esta tarea debe lIevarse a cabo en forma coordinada con los dernas 
organismos internacionales, en especial con los del sistema de las Naciones Unidas. 



Asi, es factible sugerir metodologias de asistencia aprapiadas a las costumbres y 
tradiciones de la familia y la comunidad, con el fin de aplicar el mandate del FNUAP, 
respetando laidiosincrasia decada grupo humane encada pragrama yfrente acada meta 
u obietivo. Estamos conscientes de que las manifestaciones de la cultura se expresan 
tanto a traves de las redes dela vida institucional como del devenir cotidiano, ydeben ser 
atendidas en todos sus niveles ymanifestaciones. 

Para dar respuesta a necesidades tan amplias, interpretamos que es pertinente 
conternplar la conjugacion de variables multiples y dispares: de insercion social, de 
locahzacion geografica, genera, etarias, culturales, ernicas, politicas y religiosas. 

La consideracion de estes criterios apunta fundamentalmente a consolidar la labor 
del area de Salud Reproductiva y Planificacion Familiar (SR-PF), dadas las estrechas 
relaciones existentes entre la fecundidad, los comportamientos sociales ylas expresiones 
de la cultura. La intencion eneste campo esproducir una toma deconciencia enbeneficio 
de la implementacion, gerencia y evaluacion de los proyectos de SR y PF en la region. 
Paralelamente, sedebe buscar quela capacitadon yel perfeccionamiento de los agentes 
afectados a los servicios aumenten sensiblemente su comprension de la problernatica 
social ysus dimensiones culturales, a fin de mejorar la calidad de la atencion de la mujer, 
la pareja yla familia. 

En cuanto al campo de trabajo del area de Poblacion yDesarrollo (PyD), queincluye 
analisis demografico, politicas depoblacion, mujer, poblacion ydesarrollo, as! como medio 
ambiente y poblacion, consideramos que la ISC en Poblacion puede aportar elementos 
deanalisis utiles para eldiagnostico yla aplicacion concreta decada uno deestos grandes 
ternas, en unenfoque de programa porpais. Apartir del diseno y la implementacion de 
investigaciones acotadas a tematicas puntuales, es posible complementar marcos 
conceptuales ymetodologicos diversos, definir unterreno fertil delabor interdisciplinaria," 
y enriquecer as! los frutos de cualquier investigacion sociocultural referida a las 

9 "La i"terdiscipli"ariedad es una forma de cooperaclon entre disciplinas diferentes a propos ito de 
problemas cuva complejidad es tal que solo se pueden abordar mediante la convergencia y la 
comblnacton prudente de diferentes puntos de vista. La mllitidiscipli"ariedad, en cambio, es la 
mera vuxtaposlclon de disciplinas diferentes, sin relaclon aparente entre elias. por tanto no es una 
forma de inteqracion de las disciplinas, y solo quedan en pie tres niveles, citados en un conocido 
fasciculo publicado por la Unesco (De Felipe-Giordan-Souchon, 1985): 
• La pillridiscipli"ariedad, que solo exige la mtervencton de varias disciplinas y se limita a menudo 
a su vuxtaposklon: 
• La i"terdiscipli"ariedad, que supone un buen conocimiento de los conceptos entre disciplinas y 
se funda esencialmente en un enfoque slsternico; 
• La tra"sdiscipU"ariedad, aun mas arnbtclosa, que supone una unificaclon conceptual entre 
disciplinas" (UNESCO, 1986, pp. 7-8). 

D';I 



problematicas propias del areade PyD. 

Una atencion especial deben requerir los proyectos de Informacion, Educacion y 
Comunicadon (lEC), que siguen los lineamientos de abordaje integral del FNUAP. En 
este campo, la ISC en Poblacion se propone generar y aplicar informacion sobre las 
necesidades espedficas de aprendizaje de las audiencias ysobre ladinamica psicosocial y 
cultural en temas de poblacion, a traves de esfuerzos educacionales y comunicacionales 
capaces de promover unamayor equidad enelacceso a los mensajes. Para ello, es preciso 
admitir enprimer lugar queen nuestra region hay deficiencias deinformacion en materia 
de poblacion, y que muchas veces a esto se agregan inadecuaciones espedficas en la 
emision de los mensajes. Nos referimos especialrnente a la desestlmacion de las 
particularidades sociaJes, etnoculturales y lingUisticas delusuario. 

Esta descontextualizacion suele expresarse tanto en los mensajes educativos, ya sean 
patrirnonio del sistema formal como del noformal, como en las mas diversas expresiones 
de los medios de comunicacion. Dealli que resulta preciso profundizar el conocimiento 
de los grupos poblacionales considerados prioritarios para el FNUAP, para luego poder 
concebir planes educativos y programas informativos afines a las caracteristicas 
socioculturales de los grupos comunitarios a los que se pretende alcanzar. Los mismos 
criterios se deben utilizar en el asesoramiento para la confeccion y aplicacion de los 
materiales didacticos en todas sus modalidades. 

La ISC en Poblacion puede aplicarse a su vez alotorgamiento de informacion funda
mental en el area de formacion y capacitation de recursos humanos, obteniendo, 
sistematizando ybrindando datos sobre elcomportamiento instituoonal y las conductas 
cotidianas del personal que se desempena en los servicios de salud, educacion y 
comunicaci6n en materia de poblacion. 

Asimismo, cabe agregar que las particularidades de la organizacion social, la 
cosmovision, la cultura ylaidentidad de las poblaciones objetivo son elementos esendales 
que se deben tener en cuenta en el memento de medir el exito 0 el fracaso en cada 
proyecto, programa 0 politica nacional referida a poblacion. Por tal motivo, la ISC en 
Poblacion, puede acompafiar decerca yhacer elseguimiento yevaluacion de las acciones 
quede todoellasedesprendan. 

Tomando encuenta las anteriores consideraciones, se hace necesario abrir uncampo 
de trabajo innovador. Lo estamos haciendo, conjugando cauces disciplinarios ytematicos 



diversos. En unaprimera instancia, fue preciso definir campos de convergencia entrela 
investigacion sociocultural y los ternas relacionados can poblacion, siendo conscientes 
de que estamos frente ados vertientes de aplicacion tecnica que registran origenes 
disciplinarios marcadamente diferentes yque sus instrumentos deanalisis tradicionalmente 
sehan considerado antagonicos (al menos en10 que respecta a los cuerpos teoricos dela 
demografia y la antropologia, ya los metodos ytecnicas quecada uno sustenta), 

Asu vez, esra conjuncion innovativa debe adecuarse a larealidad de los paises de la 
region, esdecir, considerar los rasgos indiosincrasicos de la organizacion social ylacultura 
de los pueblos latinoamericanos y caribenos, por ello, la ISC en Poblacion no puede 
desconocer en nuestro continente las repercusiones devarias decadas de trayectoria en 
materia de investigacion participativa y en especial el desarrollo de la antropologla de 
transferencia, sabre todo tratandose de una aplicacion a nivel tecnico. 

Par estas razones, decidimos concebir ala ISC enPoblacion como unproceso productor 
deconocimientos, pero quepuede devenir en una actividad educativa, decomunkacion 
y de accion social. EI marco teorico metodologico en elquesesustenta es uncontinuo 
queva desde laantropologia de transferencia ala transdisciplina. En cuanto ametodos y 
tecnicas, secaracteriza partrabajar con instrumentos deanalisis quebuscan eldetalle yla 
profundidad para lograr interpretar practicas cotidianas yrelaciones comunitarias a nivel 
micro (Hernandez y otros, 1992; Hernandez, 1993). 

Par ultimo, la problematicade la poblacion tiene una dimension social yunimpacto 
individual; latarea de ligar ambos aspectos nos puso ante eldesafio de conciliar factores 
psicosociales y culturales, can un campo de analisis macrosocial en eI que inciden 
fuertemente las variables sociodernograficas. Como producto de estas interrelaciones, la 
ISC enPoblacion noselirnita adar cuenta deunfenomeno social (porejemplo: fecundidad 
alta, embarazo precoz, migracion sostenida, etc.), sino que10 explica e interpreta tanto a 
traves de manifestaciones microsociales, como mediante un analisis de los grandes 
procesos economicos, politicos ehistorico culturales (los queigualmente pertenencen al 
imaginario social yal mundo simbolico comunitario). 

AI mismo tiempo, la ISC en Poblacion se propane elambicioso objetivo de incidir en la 
transforrnadon deIa rea1idad, para 10 cua! intenta mcxlificar la relacion tradicionalmente existente 
entre elsujeto yel"obieto social" deinvestigacion. Es decir, sepropane unmayor acercamiento 
ala comunidad, a! serviciodeunmejoramiento desus condiciones devida, pero sin impasiciones 
ni deformaciones desus propias metas, elecciones ynecesidades. 



En resumen, es asi como concebimos la ISC en Poblacion, y por tal motivo, las 
reflexiones que aqui hemos ofrecido son una suerte de legitimacion de un campo de 
trabajo innovative que pretende ser uninstrurnento de ligazon entre la problernatica de 
lapoblacion ylacultura, ylos diferentes criterios deabordaje iran encontrando un perfil 
definido a medida quesevayan consolidando experiencias enriquecedoras en cada uno 
de los paises de laregion. 

En parte, debatir las potencialidades de este instrumento es la tarea que nos espera 
durante el transcurso de esteI Seminario-Taller Regional sobre Poblacion y Cultura que, 
par inidativa conjunta de laFLACSO yel FNUAP, hoy estarnos inaugurando. 
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CRÓNICA DE UNA RELACiÓN ANUNCIADA

Sergio Villena Fiengo

Comentario a la presentación de Isabel Hernández

¿Cómoel estudio de la cultura puede contribuir a la comprensión de, y la
posterior acción sobre, los fenómenos llamados "poblacionales" o
"demográficos"?

La relación entre fenómenos demográficos y lacultura es harto problemática, sobre
todo porque, disciplinariamente (es decir, institucionalmente), la demografía ylas ciencias
de la cultura (antropología y algunas sociologías, básicamente) se han desarrollado
apoyadas en paradigmas contrapuestos. La "población" hasido estudiada sobre todoen
términos de una "contabilidad" humana, concediendo muy poca importancia a lo
"simbólico" -valgaesta definición generalísima de cultura. Por contraparte, los procesos
poblacionales no han sido considerados muy pertinentes para el estudio de la cultura,
pese a lareiterada declaración de quetodas las acciones humanas tienen unadimensión
simbólica.

El estudio de larelación entrepoblación ycultura haenfrentado dificultades también
porel estatus epistemológico queotorgamos alasociedad yalos métodos queutilizamos
para avanzar ensuconocimiento Los estudiosos de la población privilegian unconcepto
de la sociedad como agregado numérico, y por tanto los "métodos cuantitativos", en
tanto que los estudiosos de la cultura pusieron el énfasis en el aspecto expresivo de la
cultura, y por ello mismo en los "métodos cualitativos". En unos casos, el recuento
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exhaustivo de los elementos (censos y encuestas, fuente fundamental de información
para lademografía), sehaopuesto e! concepto detotalidad relacional de! estructuralisrno; ,
en otros, el razonamiento analítico de los demógrafos encuentra su opuesto en el
pensamiento sintético, sobre elque insisten ciertos estudiosos de la cultura. Finalmente,
alénfasis en locausal propio de la demografía, los estudiosos de la cultura seconcentran
en losimbólico expresivo.

Discutir los puntos señalados aquí es una tarea difícil querequiere e! concurso de los
especialistas en ambas disciplinas, yesta reunión esuna excelente oportunidad para ello.
Por mi parte, sólo quiero destacar queeste seminario esunindicador dequelas barreras
institucionales alestudio de larelación entre población ycultura seestán derrumbando.
Este esfuerzo conjunto del Fondo delas Naciones Unidas para laPoblación ydela Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales por promover la presentación de diversas
experiencias regionales ysuamplia discusión, nos dala oportunidad, atodos los asistentes,
de ampliar esespacio para e! fortalecimiento de los estudios en población ycultura.

Como nuestra primera labor será persuadir de los beneficios de eseacercamiento a
los escépticos queseencuentran enesta misma reunión, me propongo problematizar la
relación entre población y cultura, recurriendo a una lectura demográfica de una obra
literaria real (aunque sea en lo "mágico"); se trata de una novela corta ampliamente
conocida entre los latinoamericanos: Crónica de una muerte anunciada.

La exquisita narrativa de García Marquz nos hace sensibles a la relación entre la
ocurrencia de fenómenos considerados típicamente poblacionales y la cultura. En esta
novela, hay dos episodios quepodrían interesar a undemógrafo sensible: la ausencia de
fecundidad en la"tía Encarnación", provocada poruna forma muy particular deconcebir
e! matrimonio y el amor; por otra, la mortalidad adulta masculina, simbolizada por la
muerte de Santiago Nassar.

Como e! título del libro es "Crónica de una muerte anunciada", me centraré en el
destino de Nassar, antes queenel"exilio interior" de la tía Encarnación. Pues bien, épor
quéesa es una muerte anunciada?, esdecir, équé esloqueanuncia la muerte de Nassar?
Me atrevería a decir quees, precisamente, la cultura.

Me explico. Los vecinos del pueblo que es escenario de la narración comparten (y
reproducen constantemente) un determinado código cultural respecto a las formas
sexualidad legítima. Es decir, comparten los límites apartir delos que las acciones humanas



son consideradas como transgresión de lo permitido, así como los consecuentes
procedimientos correctivos para reencauzar elorden.

Cuando el marido "engañado" devuelve a Encarnación a su familia sin que el
matrimonio haya sido consumado, sin que nadie lodiga, todos los vecinos saben qué es
loque leespera aaquél queesa propia cultura señala como responsable deloprobio. Es
más, como en una profesía autorrealizada, es precisamente ese saber -interiorizado, y
portanto normativo-elquesetraduce enundeber queobra en la mano de los hermanos
de Encarnación.

Por contraparte, Nassar es unextranjero que nocomparte ese saber, al menos no en
su dimensión moral. Es decir, aunque puede estar informado de lo que les ocurre a
quienes ofenden elhonor delamanera placentera enqueéllo hizo, como buenextranjero
no se siente comprometido (identificado, podríamos decir) con esa cultura. Cualquier
lector alejado delos absolutismos etnocéntricos, seplanteará eldilema ético de hasta qué
punto una persona puede ser juzgada -y muerta, en este caso- por no seguir las
prescripciones de una cultura que noes lasuya.

Existe otropunto de mayor interés para nosotros. Es muy probable queundemógrafo
estédeacuerdo conmi ejemplo, pero queconsidere queacciones como las de Nassar yla
de jos hermanos deEncarnación sonexcepcionales yque, portanto, sonmarginales cuando
se quiere explicar las tendencias poblacionales. Podríamos señalar, porel contrario. que
eslamisma trama cultural (que manifiesta suexcepcionalidad encasos como elde Nassar)
laque permite explicar los casos normales: loqueocurre que para García Marquez, yen
general para los literatos, laexcepción es unafuente de riqueza literaria más importante
que la"normalidad".

Con el ejemplo propuesto quiero señalar que el estudio de la cultura, y el abordaje
cultural de los fenómenos poblacionales, desborda en mucho a unaperspectiva quevela
"totalidad" como un recuento censal, antes que como un código simbólico o sistema
cultural. Este código o sistema no puede ser dejado de lado cuando lo que interesa es
saber cómo las personas interpretan el mundo, y cómo esas interpretaciones rigen sus
conductas; como tampoco parece posible que los códigos culturales sean conocidos
mediante un modelo de investigación cuantitativo que recoge suinformación noa partir
de la observación ni de el análisis de narrativas completas, sino que estudia
racionalizaciones verbalizadas sobre aspectos parciales, registradas a partir de códigos
apriorísrícos, es necesario abrir elespacio a lainvestigación cultural. Esto noquiere decir,



ciertamente, que las encuestas nocontribuyan al conocimiento social; simplemente quiere
decir que tienen límites que es necesario franquear para conocer en profundidad los
problemas poblacionales.

Es aquí donde se debe destacar las propuestas que hace Isabel Hernandez en su
ponencia. La autora considera necesario lograr la modernidad ("vocación universalista" e
integración social a partir de la universalización de una ciudadanía) al mismo tiempo
que fortalecer la identidad cultural delas poblaciones enlas que setrabaja. La contribución
de la Investigación Sociocultural aeste objetivo secentra en ladimensión de las políticas
de población: éstas deben considerar las particularidades culturales de la población
"objetivo", a fin de no violentarlas y, en lo posible, potenciarlas. Esto, señala, no podrá
lograrse si noson los propios afectados los que participan enla definición desus problemas
ypolíticas para contrarrestarlos, así como ensudiseño, implementación yevaluación.

Ese planteo del problema modifica totalmente la perspectiva que ha guiado
históricamente la formulación de las políticas de población, pues marca una distancia
notable con afirmaciones tales como la siguiente: "se ha aceptado (sic) queel principal
componente del comportamiento demográfico son las variables socioeconómicas" (Raúl
Benitez, en la presentación a la Conferencia Centroamericana, del Caribe yMéxico sobre
políticas depoblación; nótese queaquí sedice aceptado ynodemostrado, esdecir, se
trata de un consenso -suponemosentre los demógrafos- antes quede una "verdad"
científica). Hernández cuestiona que actuar sobre variables económicas sea la mejor
manera para conseguir las metas fijadas enlas políticas depoblación; deigual importancia,
considera que la discusión sobre las políticas debe integrar a los propios afectados.

La importancia de la propuesta de Isabel Hernández adquiere mucho más valor que
elquecorresponde a una declaración deprincipios yuna provocación académica, ya que
setrata ante todo una propuesta programática, que resume las ambiciones del Equipo de
Apoyo del Fondo dePoblación delas Naciones Unidas ". elobjetivo principal denuestra
asistencia técnica esfomentar una estrategia multisectorial capaz desensibilizar ymovilizar
los recursos técnicos y académicos de los países con el fin de intercambiar y brindar
información sobre elestado referido alos estudios sobre la organización social yla cultura,
conjugándolos con la temática de la población."

Vaya cerrar mi comentario reiterando lo positivo deesta propuesta para avanzar en la
consolidación de la democracia y, portanto, del desarrollo de los derechos ciudadanos
delas minorías. Deseo destacar, asimismo, que el replanteamiento ydiscusión dela relación



entrepoblación ycultura puede ganar muchísimo deestaapertura institucional del FNUAP.
La participación de la FLACSO hace augurar también un ensanchamiento del espacio
académico para esa problemática. El alcance de ambas instituciones permite suponer
queesaserá una tarea quepodrá desarrollarse simultánea ycoordinadamente en varios
paises latinoamericanos.

En esteseminario tendremos quedemostrar queesteesfuerzo esfundamental para la
comprensión de las interpretaciones y ethos culturales y, retomando "Crónica de una
muerte anunciada", para avanzar en laresolución de los conflictos quetienen lugar entre
diversas normatividades (en esanovela, de lasexualidad controlada yel libre ejercicio de
la misma).

El análisis causal/funcional, enelsentido fuerte, supone quela sociedad está constituida
por"hechos" sociales yqueéstos se imponen a los individuos [carácter ontológico] 
aunque estaperspectiva holista se harelativizado ahora quese da más importancia a las
"estrategias" de los actores. Por otraparte, desde una perspectiva epistemológica suponen
queestos hechos tienen un carácter legal quepuede conocerse mediante cuantificación
de los eventos, yque puede explicarse mediante análisis causales que prescinden de las
actitudes, valores yotras dimensiones simbólicas/culturales. Last but not least, suponen
quecualquier enunciado sobre larelación entrecultura ypoblación puede traducirse sin
esfuerzo a un lenguaje cuantitativo causal.

Pero las cosas no son tan sencillas, ya queel principio de organización social no es
genético, sino cultural. Si bien existen universales biológicos [la competencia para el
aprendizaje, el trabajo, lacomunicación y la reproducción y la muerte], las formas que
asume laorganización social sonvariables [y diferente, amenos quese las coloque en una
serie evolucionista] , tanto debido alas necesidades deadaptación a las condiciones medio
ambientales, como alas amplias posibilidades queexisten deinterpretación ysimbolización
de los hechos de la experiencia cotidiana. Mientras exista -como siempre ocurrirá
límites a las explicaciones científicas [y Foucault sehaencargado de motrar las limitaciones
e intereses de lo "científico"], siempre será posible elaborar varias de explicaciones
plausibles [problemas de legitimación en Berger] yelaborar múltiples modelos de acción
[sujetos a una racionalidad sustantiva -vinculante- antes quecientífica].

Esta conversión dealgunos procesos culturales en"marginales" o anomalías esbastante
común entre algunos demógrafos, sobre todo porque esta ciencia, quizás más quecualquier
otrade las ciencias sociales, hasido propensa a reducirse a un pensamiento legalista de
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carácter universal.

Por mi parte, admito que casos como el que nos narra el colombiano son poco
frecuentes yque, portanto, son estadísticamente irrelevantes. Pero diría también queel
problema radica enquequienes trabajan con estadísticas amenudo otorgan alas medidas
detendencia central dignidad normativa -en elsentido sociológico, noestadístico. Desde
mi punto devista, esto lleva alaexclusión de todo problema que noadquiera dignidad al
amparo de la ley de los grandes números.
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PARTE 11

ESPACIOS TEMÁTICOS
Y PROPUESTAS METODOLÓGICAS



CULTURA Y POBLACION

René Poitevin

Presentación

Este documento trata dediscutir primero, de manera general, algunos aspectos de la
problemática cultural enAmérica Latina yenespecial enGuatemala, donde enlaactualidad
seda la confluencia devariados ycomplejos fenómenos culturales, dentro de los cuales
sobresale lairrupción en laarena política ysocial, de las reivindicaciones étnicas.

En referencia a este aspecto, se analiza brevemente el documento propuesta que la
Asamblea de la Sociedad Civil emitió para quefuera conocida por las partes en conflicto
con motivo de las pláticas de paz.

Finalmente, sepropone discutir alaluz delametodología propuesta deInvestigación
Socio-Cultural, las especificidades guatemaltecas a manera desugerencias.

Lo moderno y lo tradicional

En todas las sociedades latinoamericanas existe una tensión entre lo moderno y lo
tradicional que seexpresa dediferentes maneras. En efecto, en Latinoamérica es sabido
quenos encontramos conpolos demodernidad enfrentados con bolsones deatraso que
mantienen relaciones sociales, económicas ypolíticas francamente premodernas.

René Poitevin es Director de FLACSO-Guatemala



Es importante señalar sin embargo, que ninguno de estos dos polos se presenta en
forma pura, sino más bien conciertas predominancias y mezclas sincréticas de lo más
variado. En el campo de lo cultural en América Latina existen países que ofrecen una
verdadera heterogeneidad cultural (García Candini) l.

Para los ejemplos concretos haré referencia alcaso demi país Guatemala, simplemente
porserelqueconozco mejor.

Así, enelpolo moderno notodo loescompletamente: con laapariencia demodernidad
se mezclan prácticas ysímbolos quehacen referencia a loantiguo y hasta en lo político
existen tabús, con todo loqueestosignifica dentro del pensamiento mágico. (Tómese
porejemplo lo quesignificó enlas décadas pasadas elseñalamiento decomunista ohablar
de reforma agraria). No creemos aventurado afirmar como hipótesis, que lo quese ha
llamado "cultura delmiedo" queimpera enpaíses (como Guatemala) sometidos a largos
períodos de represión yviolencia desestructuradora, yquehacalado hasta las fibras más
íntimas de lasociedad, estáligado con toda su irracionalidad, aunque no solo poresto,
elementos quetienen quever conel pensamiento mágico.

Un ciudadano entrevistado recientemente con motivo de una investigación que se
realizaba en torno a los Derechos Humanos, loexpresaba de unaforma clara alafirmar
que"el silencio como característica cultural yeldisimulo son actitudes queobedecen al
temor de pensar",' de pensar racionalmente añadiríamos nosotros.

Si entrelas élites de estepaís como entrelas decualquier otropaís Latinoamericano
existen hábitos de consumo a lade lo más refinado, a la usanza de hoy día, al lado de
señales de identidad quehacen referencia aunanacrónico origen nobiliario porejemplo,
al mismo tiempo los estudios' sobre las relaciones del poder local en municipios
absolutamente rurales, nos muestran cómo hasta en el seno de estas comunidades se
dan elementos que los articulan a la globalidad de manera directa, tal el caso de la
exportación de artesanías y/o la migración de mano de obra a los Estados Unidos y el
envío de remesas familiares, para nohablar de la penetración de la radio y la televisión.

I Carcía Cancllnt. Néstor. Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y Salir de la Modernidad. Grijalbo.
México DE 1990. También ver: Bruner, José Joaquín América Latina, Cultura y Modernidad. Crijalbo,
México DE 1992.

, Investigación, Los Derechos Humanos desde la Perspectiva Indígena. Varios Autores. Flacso Programa
Guatemala. Inédito.

3 Ver: Piotevin René, Poder Local, en Gálvez, Víctor et al. Estado Participación popular y Democratización.
Flacso Programa Guatemala. Pág. 57.



Es entonces dentro deestecontexto demezclas entreveradas yentensión quetenemos
que situar los complejos procesos culturales de un país como Guatemala,

Los Nuevos Actores

La primera característica que tendríamos que tomar en cuenta es el surgimiento de
los llamados nuevos actores, tanto en el terreno social como en el político, en realidad,
sonactores quesiempre han estado, peroque a partir de los complejos procesos sociales
que la violewncia y la represión desencadenaron en la década de los ochenta, los
encontramos ahora conuna revitalización de las demandas de los indígenas yel relevante
papel desempeñado porlas mujeres.' Estos dosactores unidos a lareconstitución de los
más tradicionales actores populares libran la batalla por la apertura de los espacios
democráticos, Aestos seunen aunque noenelmismo sentido oconlos mismos objetivos
descritos con anterioridad, las iglesias protestantes y las ong s como actores muy
importantes a nivellocaJ, que vienen a insertarse de manera dinámica en los procesos
sociales y políticos existentes,

Cabe destacarse en laconstitución de nuevos actores dentrode la arena política, la
toma de identidad que los lleva aconvertirse en sujetos dentrode distintos planos de los
social Así esinteresante observarcómo dentro deestos procesos ya hablan delos indígenas
de lanoción de pueblo maya yeséstade hecho laprimera reivindicación, expresada enel
documento de consenso que las distintas organizaciones de la sociedad civil proponen
ante las partes involucradas en las negociaciones de lapaz,'

La argumentación parte deunavisión del pasado histórico queafirma que"la existencia
del Pueblo Maya hasido negada sistemáticamente, como resultado de la invasión, elsaqueo
yelcoloniaje .." 6 (Documento de propuesta de la Asamblea de laSociedad Civil antelas
partes en conflicto).

4 Ver: jonas, Susano la Batalla por Guatemala. Flacso Guatemala. Nueva Sociedad, Caracas 1994.

, Ver: Propuesta de Concenso. Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Asamblea de la Sociedad
Civil. Memeo Guatemala julio de 1994,

6lbid.
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Destaco estos primeros párrafos deldocumento porque obviamente nos proponen
una relectura delahistoria ysitúa la legitimidad desus demandas enelmomento anterior
a laconquista.

Esta relectura, presenta una apropiación dela historia enla cual sehanegado lacultura
maya, sehasojuzgado aestepueblo yselehadiscriminado ferozmente.

Como puede aprecisrse la apropiación de la historia es lineal y contrapuesta, pero
tiene todo elatractivo de la idea mítica hacia elpasado, presentando una manifestación
clara de toma de conciencia a nivel intelectual y porsupuesto labase de la legitimidad
para las demandas futuras.

Sin entrar al intrincado problema deque loafirmado porel documento como visión
histórica pueda ser verdad o no y las conotaciones éticas que esto supone a la luz de
nuestro tiempo yvalores, loque deseo entender esel proceso deestructuración de una
conciewncia que lleva a la toma de identidad como un nosotros distinto del otro que
condiciona toda la posibilidad de construcción de una nación al reconocimiento de la
diversidad ylaconstrucción de un nuevo Estado incluyente de esta diferención.

La idea del planteamiento del pueblo maya tiene porsupuesto una connotación de
índole política y jurídica que desea presentar la unidad de este actor para demandar la
justiciayelreconocimiento dela diversidad frente ala posible reestructuración del Estado,
en suma un nuevo proyecto nacional.

El mismo documento aclara que nodesconoce la existencia yjustezadelas demandadas
deotros pueblos dentro dela sociedad yque nobusca elseparatismo ni la fragmentación,
sino nuevas formas deconvivencia social. Sin embargo noobstante lo anterior, sepresenta
elproblema de;

La concepción del tiempo.

Es sabido quelos mayas tenían una concepción de tiempo que es más bien circular,
marcada por ciclos que teminan en catástrofes y dan lugar a creaciones sucesivas, La
pervivencia deesta estructura mental hapermitido recuperar en la memoria colectiva la
violencia yel terremoto como el fin de un ciclo y la posibilidad del inicio de un nuevo
tiempo, enelcual es pasado no desaparece sino sesuperpone al presente,



Es por estarazón queeneldocumento recientemente aludido"las revindicaciones de
una visión de la historia quese perpetúa yqueaparece como lineal no al mismo tiempo
actual corresponden a estas estructuras.

Sin embargo y dando un paso más, podemos afirmar que esta visión del tiempo
tampoco está intacta, se encuentra como estructura de apreciación de la realidad
simultáneamente entrelazada con visiones religiosas y contactos con los medios de
comunicación occidentales que reestructuran ymodifican estas formas de aprehensión
creando unamodalidad heterogénea, en laque tiempos múltiples se entrelazan para la
apreciación de la realidad." Idéntico proceso se da entre un mundo mágico y el otro
racional que se impone pero con más dificultad. Así el discutir en círculos y no con las
vases de la lógica occidental, esunaexperiencia que todo elquehaintentado razonar con
un maya encuentra.

El apremio a la participación y a la igualdad.

El contenido político de lademanda delos mayas esclaro encuanto alrequerimiento
para la reestructuración de las relaciones de dominación en Guatemala, que lleva a
replantear la necesidad de crear un proyecto nacional que se establezca mediante un
pacto que lesirva de base desustentación a un nuevo Estado. Igualmente claro es laidea
de la apertura de espacios democráticos.? (Bastos y Camus) aunque no siempre
coincidentes conotras demandas de los grupos populares, también se perfila unreclamo
por ladesmilitarización yel repeto a los derechos humanos.

En loquese refiere a esteaspecto merece lapena mencionarse lainvestigación que
FLACSO Programa Guatemala realiza en laactualidad, 10 en lacual se trata de encontrar lo
específico ylocompartido delaconcepción sobre los derechos humanos entre los mayas
al mismo tiempo se aprecian las diferencias que se expresan en el discurso de los
intelectuales yconlas concepciones ycontenido de los campesinos.

7 Op. Cit. IOdentidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.

8 Ver al respecto Pottevin, René. Los Problemas de la Democracia. Flacso Programa Guatemala, 1992.
Pág. 33 Y 34.

9 Ver: Bastos, Santiago. y Manuela Camus. Quebrando el Silencio. Flacso Programa Guatemala. 1992.

lOOp. Cit. Derechos Humanos desde la perspectiva indígena.



Es indudable que siestamos ante loque posiblemente llegue acristalizar más adelante
en un movimiento social cuyo objetivo sea otra definición del Estado guatemalteco en
cuanto pacto de poder.

Al mismo tiempo está claro que estas demandas emplaman con otras deotros actores
sociales, especialmente populares queapuntan hacia lademocratización de la sociedad.
Mientras tanto la sociedad se debate ante laclara ausencia de propuestas concretas de
proyecto nacional, atrapada por esa heterogeneidad que no termina de definirla para
asumir lamodernidad como problemática y posibilidad.

En esesentido, esindudable que sehace imperativa laconstrucción deuna identidad,
pero de carácter democrático, esdecir quelo que defina a loguatemalteco pase por los
ingredientes democráticos como prácticas cotidianas yvisión del mundo. Es decir, que si
en lopolítico laconstrucción de lademocracia esuna tarea, en locultural la redifiníción
de una identidad democrática incluye delodiverso que auna lamodernidad es también
urgente.

El espacio como ámbito donde se conoce
y practica una cultura.

Para elconocimiento deuna cultura yespecialmente para la investigación delamisma,
separte delaidea dequeelespacio reducido alolocal, a lacomunidad eselideal porque
permite una visión más fiel al mismo tiempo que hace posible una intervención más
directa que permita resultados mensurables ydealcance tal que redefinan las prácticas y
costumbres desus habitantes. Estamos pues, ante la visión clásica dela antropología, que
en algunos casos viene a ser recuperada pero desde otra óptica por preocupaciones
modernas de la ciencia política y de la Sociología en torno a los problemas de la
gobernabilidad ylademocracia.

En todo caso sepuede partir dela idea deque lo local esun espacio donde además de
darse con claridad las relaciones sociales, estas tienden a sermás democráticas yclaras.

Creemos que esta idea puede sercuestionable enelsentido deque por muy pequeña
que sea una comunidad, esto nosignifica que eltamaño ogligue alasimplicidad ymenos
aún ademocracia cuando entodo caso lo local seencuentra inmerso enlógicas depoder
yculturas más generales que inciden directamente eneste nivel.



Hecha estasalvedad, creemos queel estudio de lo local debe además pasar por una
redefinición sobre latemática específica quesevaa problematicar ya quesibien escierto
ésta puede ser interdisciplinaria o trandiscíplinaria, esto no resuelve por completo el
problema de privilegiar claramente unobjeto de estudio, queen el caso de lacultura es
indispensable quenosevuelva evanescente.

Por otraparte creemos quepara ladiscusión delainvestigación socio-cultural, deberá
plantearse en algún momento, larecuperación de latotalidad de un universo dado, para
que el proceso de generalización pueda darse dimensionando lo local con el contexto
social en general ya que de otramanera se corre el riesgo que tanto se hacriticado en
ciertas aproximaciones interdisciplinarias de caeren un análisis puntual que hace difícil
de comparar o analizar un proceso más general.

Este asunto hasido adecuadamente planteado eneldocumento (Investigación socio
cultural) quesirvió de base para estas consideraciones.

El dilema del Sujeto, el Objeto y su participación.

El mismo documento anteriomente mencionado (ISC) presenta unángulo novedoso
al concebir a lacomunidad como unactor social ensuconjunto. Pero desdeluego es un
actor social construido a partir de sus múltiples heterogeneidades y contradicciones;
cuestión seclarifica al afirmar quees"un sujeto capaz de participar plenamente tanto en
laconceptualización de los conflictos sociales, como en laapropiación metódica de las
técnicas e instrumentos científicos que puedan transformar el entorno en su propio
beneficio" .11

También se plantea algo que es sumamente interesante cuando se hace referencia
que se aspira a que el objeto investigado y el sujeto investigador se transformen en
protagonistas de unmismo proceso de intercambio.

Este objetivo de laISe hace recordar laproblemática de laacción comunicativa que
plantea Habermas" en la cual nos dice que "los sujetos capaces de lenguaje y acción

11 Equipo de Apoyo al FNUAp, Oficina para América Latina y el Caribe: Investigación Sociocultural. Pág.
11. Santiago de Chile.

" Habermas, Jurgen. La Lógica de las Ciencias Sociales. Tecnos. Madrid 1990.



entablan relaciones con la intención de entenderse sobre algo y coordinar así sus
actividades".

La primera cuestión quese releva aquí es larelativa al sentido quese levaaotorgar al
sujeto investigador. Es decir, en un universo cultural cambiante y muy heterogéneo el
contenido de laintervención seráfruto del intercambio cuando se anticipa quevaa ser
inovativo o que lleva laintención de crear nuevas relaciones (cuestión que se parece a
todas luces justificada y justificable). En otras palabras cuál será el mensaje que el
investigador llevará para ponerse en contacto yayudar a transformar esarealidad? Cómo
lo va a construir en ese intercambio? Esto desde luego sin entrar al problema de la
comprensión que el mismo Habermas nos plantea. El investigador tiene una cultura y
tiene sus propios estándares de evaluación, valores, emotividades, etc. Creemos desde
luego, queesimposible evitarlo yportanto debeentonces asumirse como undato para la
construcción de estarelación y tenerla en cuenta a lahora delanálisis.

Por el otro lado la participación de la comunidad y de sus factores estará también
impregnada de las heterogeneidades yconflictos quesedenenesos espacios: La historia
como proceso múltiple ycomplejo quese nos presenta en elahora inmediato.

En fin, llamo laatención sobre esteaspecto de laISequeme parece enfrenta un reto
de conceptaulizarlo de manera positiva y deberá tenerlo en cuenta para la realización
práctica de lainvestigación.

Especialmente si setiene encuenta queloque seestá planteando tiene como contenido
estudios de conductas procreativas, de salud, de educación, etc que no siempre son
explícitas dentrodelcontexto cultural.Por unlado el imperativo ético delcientífico social
en América Latina que tiene que enfrentar a una realidad compleja la cual tiene que
comprender, peroal mismo tiempo criticar yayudar a transformar, debido aloinsoportable
que resulta asumirla sin uncompromiso de estaíndole.

Por el otro lado ladificultad enorme de eoncontrarnos conel eternoproblema de la
ciencia social y lalucha entreel subjetivismo yelobjetivismo.

Este dilema me parece que es fundamental y un reto que de manera positiva y
estimulante nos presnra laISe. Una delas formas quehasta ahora siempre sehaintentado
con resultados positivos o alentadores ha sido de laexperiencia misma Hemos hecho
estas consideraciones conelánimo dereflexionar tanto desde elángulo deunageneralidad
como desde el punto de vista más concreto con el caso guatemalteco.

lIlIlII
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¿QUé EDUCACióN
PARA ESTE FIN DE SIGLO?

Daniel Filmus y Guillermina Tiramonti

1• Introducción

La educación haocupado un lugar central en el proceso de desarrollo económico
social de América. Su papel en torno a la constitución de las naciones, la integración
social ycultural de los pueblos yelcrecimiento de las economías ya había sido claramente
enunciado por los forjadores de laindependencia de nuestro países.

En el siglo XX laeducación se constituyó en el factor más dinámico de los procesos
sociales de laRegión. En su rápida expansión conf1uyeron las demandas de los sectores
medios y populares por una participación social plena, junto con la necesidad de los
Estados de integrar a nuevos grupos poblacionales a los valores y conocimientos de la
sociedad moderna.

En lamayor parte de los países Americanos el dinamismo del crecimiento educativo
fue claramente superior al delresto de los subsistemas sociales. Este fenómeno produjo
un creciente desfasaje entre una gran participación de los ciudadanos en el sistema
educativo ylamenor posibilidad de integración a lavida productiva, lamovilidad social y
la participación política plena.

Sin lugar a dudas, la década de los 80' significó la agudización de esteproceso. Tanto
elestancamiento económico delaRegión como laexistencia de unconjunto degobiernos
autoritarios cercenaron las posibilidades departicipación laboral ypolítica de lapoblación.

Daniel Filmu5 y Guillermina Tiramonti son investigadores de FLACSO-Argentina



Al mismo tiempo, lamatrícula educativa continuó expandiéndose en todos los niveles. En
algunos países estedesfasaje se sumó a otros factores que, como en los casos de la crisis
del modelo de "Estado Benefactor" y el endeudamiento externo, obligaron a restringir
fuertemente elgasto fiscal yen particular eleducativo. Este proceso colocó a laeducación
en unasituación de crisis queno encuentra precedentes yque afectó principalmente la
calidad de los servicios brindados.

Un conjunto deinvestigaciones socio-educativas muestran queeldeterioro de la calidad
contribuyó a profundizar las desigualdades sociales existentes ya reforzar elcírculo de la
pobreza. las condiciones de aprendizaje se diversificaron de tal manera que la mayor
parte de los niños pertenecientes a los grupos sociales más desfavorecidos sólo pueden
acceder a las instituciones quebrindan unamenor calidad educativa. para estos grupos,
participar actualmente del sistema educativo no significa adquirir necesariamente los
conocimientos yhabilidades queelsistema promete yquefavorecen las posibilidades de
movilidad social ascendente.

En la última década de estesiglo se manifiestan una serie de elementos nuevos que
están reestructurando radicalmente el contexto en que se desenvuelven los Sistemas
Educativos Nacionales.

El cambio más preocupante por sucapacidad de reestructuración delmarco social es
la instalación de un modelo de crecimiento económico que tiende a laexpulsión de la
población del mercado deempleo provocando una creciente marginación social.

Paradógicamente, las tendencias a la exclusión se han visto acompañadas por la
instalación en laregión de regímenes políticos democráticos y por un progresivo retiro
de las irrupciones militares enel poderpolítico.

Asuvez estos cambios sesuceden enuncontexto cultural de fuerte cuestionamíento
a las pretensiones universalístas de la modernidad mediante un escate de las
manifestaciones culturales particulares, una reivindicación del papel del sujeto en la
construcción social yun rteconocirnienro delvalor de las diferencias.

El gigantesco desarrollo de los medio decomunicación de masas consucapacidad de
llegada a todos los estratos de la población y su primacía sobre el resto de las
rnanífestacíones culturales ha producido cambios radicales tanto en los sistemas de
articulación social cada vez más vehiculizados por la más media como en las formas



culturales imperantes fuertemente hegemonizadas porlaimagen endesmedro delacultura
letrada.

Conjuntamente conestos cambios se ha desarrollado en la región un generalizado
consenso respecto a ue el conocimiento se ha convertido en un factor clave para el
desarrollo socio-económico ypolítico de nuestros países.

Existe hoy una creciente convicción enquelos recursos humanos altamente calificados
se han transformado en el principal capital que permitirá a las naciones americanas
enfrentar conéxito los retos generados a partir delas nuevas condiciones queserequieren
para alcanzar lacompetitividad, la equidad ylademocracia estable.

Colocar a la educación alaaltura delas exigencias queplantea elcreciente proceso de
globalización hace necesario realizar transformaciones de unaenvergadura sólo compa
rable conlas quedieron origen anuestros sistemas educativos. En este sentido, laparadoja
central quedeben asumir lamayor parte delos países delaregión esque precisan enfrentar
el desafío de colocar a laeducación de cara a los retos del futuro al mismo tiempo que
necesitan saldar deudas educativas propias del pasado con grandes sectores de la
población.

El proceso dedeterioro dela calidad educativa anteriormente mencionado complejiza
la elaboración deestrategias educativas para enfrentar la pobreza. Ya nosetrata deplanificar
exclusivamente laescolarización de los sectores históricamente excluidos de laescuela,
como solía ocurrir en décadas anteriores. El mayor desafío de la hora es realizar las
trasformaciones educativas necesarias para garantizar quetodos niños, jóvenes yadultos
que acceden al sistema alcancen los elementos necesarios que les permitan una
participación plena en todas las esferas de la vida social.



2. La redefinición de las funciones
del sistema educativo

Lo antedicho abre una serie decuestiones alrededor de los sistemas educativos ysu
reoríentacíón a laluz de los cambios señalados.

1) Primera cuestión: Sostener un proyecto educativo tendiente a la
incorporación social y a la generación de crecientes niveles de equidad en el
marco de los procesos de exclusión social.

Una de las principales consecuencias de la"década perdida" ha sido elaumento de la
inequidad social encuanto al acceso de la población a los bienes yservicios. Tal como lo
señala la CEPAL, en este período "se agudizó el problema histórico de la pobreza y en
diversos sentidos aumentó laexclusión social". Apesar deello, el papel de la educación
en torno a las posibilidades de acceso a mejores condiciones de vida cobró mayor
importancia. En las sociedades en las quesemantuvieron los procesos de movilidad so
cial ascendente, la escuela continuó desempeñando el papel "trampolín" para alcanzar
mejores posiciones. En aquellos países enlos quela movilidad ha sido descendente, poseer
niveles educativos más altos significó tner un"paracaídas" quepermitió resistir con más
posibilidades ladeclinación general.

En todos los casos se ha visto que las nuevas condiciones sociales ensanchan las
diferencias entre quienes acceden a los más altos niveles del sistema educativo yquienes
quedan al margen del mismo. Puede la educación jugar unimportante rol para alcanzar la
igualdad de posibilidades de toda la población en el marco de sociedades en donde
predomina la desigualdad social?

Atrás han quedado las visiones ingenuas yexcesivamente optimistas que predominaron
hasta la década de los '60. También las perspectivas uniformemente pesimistas, que
enfatizaron únicamente el papel reproductivo dela escuela quedaron atrás. Enfrentamos
el fin del siglo en elmarco de una gran crisis de los paradigmas queofrecían respuestas
pre-elaboradas acerca del papel de la escuela en torno de la pobreza. Como toda crisis,
también permite afrontar nuevos desafíos diseñando senderos aún no transitados. Se
trata de enfrentar estos desafíos con la certeza de que la educación por sí misma no
puede compensar las desigualdades sociales de origen; pero al mismo tiempo con la
firme convicción deque sin la acción educativa tampoco sepodrá tender hacia una sociedad
con mayores niveles de justicia social.



En elmarco de unacreciente exclusión delapoblación delmercado de trabajo yde la
vida societal engeneral, laeducación esuna posibilidad cierta deincorporación del grueso
de la población a un código cultural compartido y el único vehículo posible para una
distribución democrática de los saberes que son necesarios para operaren el mundo
actual.

Según los datos queproporciona elinforme mundial para laeducación publicado por
UNESCO los distintos países de laregión hanavanzado en los procesos de escolarización
de su población. Sin embargo existen aún diferencias muy fuertes conlos indicadores de
los países desarrollados, especialmente en los niveles secundarios yterciarios (cuadro 1).

CUADRO 1

TASAS BRUTAS DE ESCOLARIZACION POR NIVELES. PAISES

DESARROLLADOS. AMERICA LATINA y EL CARIBE. 1990/

NIVELES

Países desarrolados

América Latina

y el Caribe

PRIMARIO

101,80

106,90

SECUNDARIO

90.30

53,30

TERCIARIO

37,90

17,40

Fuente:lnforme Mundial sobre educación 1993. Santillana/Ediciones UNESCO 1993.

El cuadro 2 es muy elocuente respecto de las disparidades que se encierran en el
interior de la región. Aestadisparidad regional se le suma una creciente desigualdad
social. La educación que reciben los niños provenientes de los estratos más bajos de la
escala social, suele impartirse en establecimientos que carecen de una infraestructura
edilicia adecuada, con docentes inexpertos y en algunos casos aún sin diplomar. En el
conurbano de las grandes ciudades existen aúnlas escuelas de"jornada reducida" donde
los alumnos reciben sólo doshoras de clase diario. La retracción delared de instituciones
públicas encargadas de la prestación deservicios sociales, en uncontexto de reconversión
económica generadora de unacreciente masa de excluidos del mercado de trabajo, ha
transformado a las instituciones escolares en centros asistenciales. La tarea asistencial



que deben realizar las escuelas no sólo insume un procentaje importante del tiempo
escolar sino queademás, haintroducido enlas escuelas unapedagogía asístencíalísta
quereduce lafunción educativa alacontención ycontrol social, secundizando latarea de
transmisión desaberes significativos socialmente.

CUADRO 2

TASA NETA DE ESCOLARIZACION PRIMARIA.

DIFERENTES PAISES DE LA REGION. 1990.

PRIMARIA

Argentina
Uruguay
Chile
Haití

El Salvador
Nicaragua

95
91

87
26

71

76

fuENTE: Informe Mundial sobre educación 1993.
Santillana/Ediciones UNESCO 1993.

Por otro lado lapermanencia deservicios educativos enlas áreas deexclusión enfrenta
a los sistemas a una serie de situaciones y problemas inéditos quedeben serabordados
entoda su complejidad para diseñar estrategias institucionales ypedagógicas superadoras.
La exclusión genera una subcultura de los márgenes con fuerte presencia de
manifestaciones deviolencia yconductas destructivas delos lazos desolidaridad grupal y
de integración institucional para los cuales la escuela y su personal carece de respuestas
institucionales y pedagógicas. Es necesario pues dotar a las escuelas de los recursos
técnicos, humanos ymateriales necesarios paraabordar lacomplejidad deestas situaciones.
De nohacerse así será difícil evitar quelas escuelas acompañen elmovimiento general de
expulsión de la población marginal.



Creemos quees necesario debatir elaporte de laeducación a la equidad tomando en
cuenta, entreotros, los siguientes aspectos:

a) La necesidad de distribuir equitativamente los conocimientos,
habilidades y competencias necesarias para participar de la producción y de
losbeneficios deldesarrollo económico-social. Aquellos niños yjóvenes quequeden
actualmente al margen de laescuela, o queaccediendo a ella no alcancen los saberes que
la educación promete, quedarán inexorablemente marginados de las posibilidades de
participación laboral ysocial enel próximo siglo. En estadirección, las desigualdades de
origen exigen debatir estrategias queprioricen tanto laatención positiva de las diferencias,
como mecanismos "de integración social quesearticulen conlas acciones educativas.

b) Enfatizar el papel integrador de la educación frente a las tendencias
excluyentes que provienen de otros ámbitos de la vida social. No se trata de
recuperar para laescuela una función homogeneizadora de las culturas yporsobre todo
neutralizadora delos discursos críticos, porelcontrario se trata dedesarrollar propuestas
pedagógicas que permitan reflexionar críticamente sobre los procesos culturales,
económicos y políticos en los que se está inmerso, recuperar de ellos los elementos
constitutivos de unaidentidad socío-cultu ral desugrupo societal y proporcionar códigos
quepermitan una comunicación en laquese reconozca alotroyseaborde laresolución
deconflictos demanera depreservar lamultiplicidad deintereses y laintegración solidaria.

2) Segunda cuestión: Propender a la constitución armónica de los distintos
niveles de las identidades humanas.

La permanente expansividad de los medios masivos de comunicación yel desarrollo
de las comunicaciones en general ha modificado las categorías de temporalidad y
espacialidad (Marc Augé, 1994) estrechando e incluso anulando las distancias ylos tiempos.
En el mundo globalizado enelquevivimos Jo temporal tiene elvalor de lasincronía y lo
espacial de la simultaneidad. La concresión de laaldea global de laque habla McLuhan
actualiza lapreocupación por laconstitución de las identidades.

Sobre labase de launidad biológica de laespecie, entendemos laidentidad humana
como un proceso cultural simbólico en el que podemos distinguir distintos planos o
niveles. Distingamos enprimer lugar, la identidad individual queseconfigura enelproceso
de constitución del "yo" en uncontexto cultural determinado.



Más allá de la configuración simbólica de los individuos, el espejo de la cultura
constituye otro nivel deidentidad, la identidad particular. Es laque recubre aun conjunto
de individuos cuya identidad se establece como diferencia cultural frente al grupo.
Pongamos porejemplo los grupos sexuales, deedad o de parentesco de los quehabla la
antropología. Y, en el mundo actual, los particularismos derivados de laocupación de
diferentes espacios en los procesos de producción de bienes y servicios (obreros,
intelectuales, capitalistas, etc) (Jiménez, José. 1993)

Pero además deestos dos planos, los seres humanos forjan ensuexperiencia vital, en
su inserción en una tradición de cultura determinada y en unas relaciones sociales
concretas, otras pautas más generales deidentidad. Nos referimos alas identidades étnicas,
comunitarias y políticas. En los dos primeros casos se trata de ecosistemas culturales
constituidos a partir de los intercambios sucedidos en los procesos de producción cul
tural yadaptación social generados porlos diferentes grupos o comunidades. En elcaso
de la identidad política, setrata de una adscripción abstracta cuya referencia simbólica es
uncentro deautoridad ydominio quealcanza sumayor eficacia enelEstado.

La constitución delos Estados Nacionales delos tiempos modernos, sehizo enmuchos
casos a partir de un proceso de homogeneización cultural y una negación de los
particularismos en los que cooperó activamente la acción escolar. Las democracias
modernas han propiciado laconstitución de un sujeto social abstracto al quese veían
necesariamente sometidos los particularismos de todo tipo, las identidades regionales y
étnicas. elprecio delaintegración fue enla mayoría delos casos la renuncia alas diferencias.
Un ejemplo paradigmático loofrece laincorporación delas mujeres alos diferentes niveles
del sistema educativo. La integración fue acompañada por un proceso de socialización
basado en la negación de los valores propios de la femineidad (Subirats, M; Brullet, e,
1987). Se trata pues derescatar una acción educativa que permita laintegración cultural a
partir del reconocimiento delas diferencias. Se propone entonces, superar las tendencias
a la homogeneización cultural en pos de un movimiento en favor de la articulación e
intercambio yreconocimiento dela existencia depautas deconvivencia común (Touraine,
1994)

El fenómeno dela globalización de la cultura y los procesos de migración interna que
caracterizan a las sociedades contemporáneas constituyen sin duda dos procesos en los
que es necesario detenerse porque tienen alto impacto en la conformación de las
identidades.



La migración supone undoloroso proceso de desculturación. Generalmente se trata
del abandono deáreas rurales ysemi rurales porparte de poblaciones, queantelaausencia
deposibilidades dedesarrollo yhorizonte vital ensulugardeorigen, optan poraglomerarse
en los bordes geográficos ysocio culturales de las grandes ciudades.

Las sociedades rurales suelen ser de pequeñas dimensiones, en buena medida
autosuficientes, culturalmente homogéneas, fuertemente influenciadas porlotradicional,
lafamilia ocupa enella unaposición central, hallándose en muchos casos estructurada de
un modo jerárquico. Por el contrario lasociedad urbana esde dimensiones gigantescas,
muy interdependiente, social yculturalmente heterogénea, sometida acontinuos procesos
de cambio dominada porla innovación. Por suscaracterísticas lasociedad urbana posee
un perfil de intenso anonimato caracterizado por contactos humanos parciales y
esporádicos. Esta situación, produce unprofundo sentimiento desoledad e individualismo
generándose no pocas veces efectos anómícos ydesintegradores.

Los procesos acelerados de cambio y las crisis culturales concomitantes que se
potencian en los sectores migrantes asolados por la pobreza poseen un impacto
decididamente negativo en laconformación de las identidades de jóvenes y niños.

El tránsito rural-urbano ylos fenómenos de desintegración queafectan a los sectores
más necesitados de la población configuran los factores muy serios que deben ser
considerados porlas instituciones escolares quereciben estos jóvenes. Setrata deaportar
a larecuperación de sus identidades culturales deorigen, a lavez quese les proporciona
los instrumentos adecuados para participar activamente en lavida urbana.

El problema de la globalización de la cultura configura el segundo gran tema de
reflexión. Aparece aquí una problemática caracterizada por la existencia de culturas
hegemónicas vehiculizadas porlaglobalización delas comunicaciones. Una interrogación
pertinente a estatemática es como se vincula la "cultura universal" que no es otra cosa
que un determinado perfil cultural de los países más desarrollados con las culturas
regionales ylas expresiones populares.

Al contrario de lo que se plantea con cierta ligereza, el proceso de creciente
globalización exige el afianzamiento de las identidades nacionales y regionales. La
incorporación activa de las naciones americanas al escenario político internacional y al
mercado mundial demanda unproceso deintegración propio, quelas coloque en mejores
condiciones para hacer valer sus perspectivas e intereses.



El fortalecimiento de las identidades nacionales es necesario para garantizar que e!
proceso de integración no sea e! resultado de la imposición de lavoluntad de algunos
países sobre otros. Este proceso debe desarrollarse apartir delos aportes particulares de
cada uno de los pueblos. No se trata de disimular las diferencias. Se trata degenerar las
condiciones para que estas diferencias sean incorporadas de tal forma que enriquezcan al
conjunto.

En los últimos años han habido importantes avances endirección acrear organismos
de integración regional y subregional. El TLC, e! MERCOSUR, el Mercado Común
Centroamericano, el Pacto Andino, etc. sonalgunas de las iniciativas que, con diferente
nivel de concresión, apuntan aeste objetivo. Sin embargo es importante señalar que las
principales preocupaciones que dieron origen a estos procesos son los intereses
económicos. No esdeextrañar entonces que los logros más trascendentes delos acuerdos
sehayan obtenido enestaesfera.

Pero quienes trabajamos en el ámbito educativo sabemos que todo intento de
integración esefímero si noestá asentado en procesos de igual signo enelcampo de la
cultura. Yes en este aspecto que las iniciativas señaladas seencuentran con un mayor
retraso.

Las tareas ylos temas para debatir respecto del pape! delaeducación en los procesos
de integración continental son innumerables. Algunso de ellos están vinculados a la
necesidad de que las escuelas jueguen un rol activo enelconocimiento yvaloración de
otras realidades socio-culturales dela región yenelesclarecimiento respecto delas ventajas
del trabajo conjunto. En muchos casos será necesario vencer prejuicios históricos.

Otras tareas está relacionadas a laposibilidad deavanzar enlos aspectos formales de
certificación, equivalencias y habilitación para el desempeño laboral y profesional que
requiere el cada vez mayor movimiento poblacional ínter-regional.



3) Tercera cuestión: La formación de unaciudadanía para la integración so
cialy la preservación de la libertad.

El fortalecimiento de los sistemas democráticos es, sin lugar a dudas, una de las
preocupaciones comunes para un importante número de países de la Región. La escasa
tradición de democracias estables plantea interrogantes respecto de los mecanismos
necesarios para garantizar la participación activa de la población en los procesos de
sostenimiento yprofundización de la vigencia de las instituciones democráticas.

La condición esencial delademocracia esquelos gobernados elijan asus gobernantes,
participen en la vida democrática, se sientan ciudadanos. Esto supone ser conciente de
quese pertenece a unasociedad política. La conciencia de laciudadanía es loúnico que
permite restablecer launidad de la sociedad quebrantada porlos conflictos y las distancias
entrelas clases sociales. No se trata de una exaltación ele lanacionalidad queacarrea más
peligros queapoyos a la democracia sino de unaidea de ciudadanía más secular, alejada
de todoculto de una colectividad política o ele nación, pueblo o república. Serciudadano
significa al decir ele Touraine, sentirse responsable de! buen funcionamiento de las
instituciones que respetan los derechos del hombre y permiten unarepresentación de
las ideas ylos intereses.

Parece sumamente pertinente debatir acerca de cuál es elaporte de la educación en
estesentido. Existe consenso enqueelpapel de la educación respecto delaconstrucción
de la ciudadanía nose puede restringir a ladifusión e instrucción de las formas legales
que sostienen el"estado de derecho" y laplena vigencia de los Derechos Humanos. '[;1O

importante como esteelemento esel papel de laeducación en torno a la conformación
de hábitos, creencias, valoraciones ya actitudes democráticas.

Si en el primer aspecto exige atender a los contenidos de la enseñanza, el segundo
implica debatir acerca de las prácticas vigentes cotidianamente en las instituciones
escolares.

La ciudadanía ylaformación de los derechos humanos seconstruye desdeuna doble
operación: con participación (todos tienen derecho a cierta parte de lo construido o
producido socíetalmente en el más amplio sentido de estas palabras) y como limite al
libre albedrío individual (los derechos de cada uno terminan donde comienzan los
derechos de los demás). Por lo tanto, el estilo de funcionamiento de las organizaciones
educativas tiene una decisiva importancia en la internalización mediante la práctica de



estos valores esenciales, através delacultura institucional enla cual seeducan los alumnos.

En efecto, se sabe que la vigencia de los derechos es básicamente un proceso social
que transciende pormucho la consagración o lamera vigencia jurídica de los mismos,
que consiste en definitiva en la aprobación de los mismos. Dicho de otra manera las
demandas sociales, cuando obtienen un cierto grado de legitimidad y consenso que
transciende enelgrupo quelas formula, genera la necesidad deaprobar legalmente o de
hacer efectivo un derecho jurídicamente existente. Ello implica entre otras cosas una
práctica colectiva de exigir los derechos propios y reconocer los ajenos. El papel de las
instituciones educativas, ya nosolo como implementadoras delatransmisión desaberes,
sino como contexto cultural de prácticas sociales centradas en el ejercicio de ciertos
derechos propios yel reconocimiento delos ajenos tienen porlotanto una importancia
central. (Braslavcsky yDussel, 1994).

Por otra parte, en el marco de una sociedad cada vez más compleja, ladistribución
equitativa de conocimientos se convierte en un instrumento clave tanto para potenciar
las posibilidades de participación de todos los ciudadanos en el conjunto de las
instituciones sociales (familia, ámbitos profesionales, sindicatos, partidos, etc) como para
la recreación de las mismas enuna búsqueda dereestructurar yfortalecer los debilitados
mecanismos de la representación política mediante un mayor acercamiento entre los
intereses ydemandas particulares y las organizaciones que las representan.

Asu vez la distribucióbn democrática de saberes considerados relevantes por la
sociedad de la época permite a los individuos elejercicio de la capacidad de selección y
por tanto dela libertad individual frente alas tendencias alamasificación yuniformización
cultural que producen las más medias en la sociedad contemporánea. El desarrollo de
capacidades que permitan la decodificación crírica de los discursos homogenizantes
constituye hoy unaporte fundamental de la institución escolar a laefectivización de las
libertades individuales y particulares. La posibilidad de recuperar un espacio para las
identidades individuales particulares y hasta nacionales está fuertemente atado al éxito
de las instituciones escolares eneldesarrollo deestas capacidades.



4) Cuarta cuestión Aportar a lacompetitividad, productividad y eficiencia de
las economías.

Los ya mencionados alcances de la revolución científico-técnica, [as nuevas
características de los procesos productivos ylos crecientes niveles de internaoonalización
de las economías exigen que una de las principales funciones de la educación sea su
aporte a la productividad, competitividad y eficiencia de las economías.

La integración de los países de la Región al escenario económico internacional yde
sushabitantes a una participación social activa implican la amplia difusión yelusoeficiente
de tecnologías modernas de producción.distribución, información y comunicación que
sólo conelaporte del sistema educativo sepueden extender al conjunto de lapoblación.

En una realidad en la cual los productos primarios, el capital y aún las tecnologías de
avanzada sedesplazarán rápidamente alrededor del mundo, elnivel de educación de los
pueblos pasará a ser una de [as principales ventajas comparativas. La propia posibilidad
de incorporar capitales externos yde introducir modernos sistemas de producción que
aumenten lacompetitividad de las naciones dependerá cada vez más de la capacidad y
destreza de los ciudadanos.

Asu vez es bastante claro que si bien la incorporación a la dinámica del intercambio
mundial resulta imprescindible para obtener ventajas comparativas del sistema económico,
larevolución tecnológica porsi noproporciona de manera alguna nien lugar alguno un
atajo para superar los problemas fundamentales deldesarrollo, el hambre, eldesempleo,
la salud ylaeducación. Es imprescindible entonces queJos pueblos desarrollen sistemas
deincorporación tecnológica pluralísta quecombinen tecnologías nuevas y tradicionales
que permitan satisfacer tanto las restricciones económicas como las demandas sociales
reales de los países en desarrollo. (Salomon, 1994).

Sea cual fuere elpaquete tecnológico que seadopte en cada país laeducación tiene
un papel fundamental en eldesarrollo de propuestas pedagógicas que den respuestas a
las necesidades de formación queexigen las nuevas tecnologías ya ladifusión de estaal
conjunto de lapoblación.

En elterreno pedagógico seasiste hoyaun rico intercambio entre especialistas respecto
de cuales son las "competencias" quedeberían adquirir los jóvenes para incorporarse al
mundo social y del trabajo. Se trata de superar la pedagogía tradicional basada en la



transmisión de información yconceptos ytender adesarrollar enlos jóvenes habilidades
delpensamiento quepermitan laevaluación desituaciones, lasolución de problemas, la
creatividad ylarnetacognición. Para Schon loque senecesita esenseñar a los estudiantes
a tomar decisiones ensituaciones deincertidumbre. Se trata además del desarrollo de un
saber hacer consistente ensaber interactuar con símbolos, imágenes, representaciones e
ideas queseponen en juego para la solución de problemáticas específicas. (Duschatzky,
Silvia, 1993).

La generalización de una educación basada en la adquisición de estas competencias
otorgará a los jóvenes lacapacidad deadaptarse a las cambiantes exigencias tecnológicas
ycompetir en igualdad de condiciones en lapuja porel acceso a los puestos de trabajo
más calificados.

5) Quinta cuestión: Educar para mejorar la calidad de lavida humana.

El acceso a la educación está indudablemente asociado a laposibilidad de mejorar la
calidad devida de los individuos yde las sociedades.

Para que esta asociación seefeaioice laeducación enproporcionarelementospara:

• El fortalecimiento de las identidades individuales, particulares, étnicas ynacionales
ypermitir eldesarrollo y manifestación de sus peculiaridades culturales.

• Ampliar laautonomía de los individuos, sectores, grupos yétnicas para ampliar las
opciones queafectan suvida familiar, social, religiosa, laboral, política, etc.

• Desarrollar competencias enlos individuos que lepermitan comprender el mundo
enque esta inserto, interactuarcon eldemanera deincidir enlos procesos dedesarrollo
socio-histórico yaprovechar positivamente sus beneficios.

No se trata solo desuperar las tendencias a la exclusión social ytensionar en favor de
la incorporación de toda la población a los beneficios de la educación sino también de
redefinir elmodelo pedagógico que sesustenta desde las organizaciones de la educación,
tanto formales como no formales.



Sería deseable tender a construir una propuesta estructurada a partir de la
incorporación ytratamiento delas diferentes problemáticas queatraviesan las sociedades
contemporáneas. Dentro deestas problemáticas, para elcaso específico deAmérica Latina,
ocupan un lugar preponderante todas aquellas relacionadas conlapoblación. En cuanto
a Jos contenidos, encoincidencia con la FUNAP consideramos queestos pueden abarcar
"la relación entre las tendencias de población, eldesarrollo socio-económico yel medio
ambiente, laproducción alimentaria, elempleo, la urbanización, lacondición de lamujer
y los factores que afectan la fecundidad y la mortalidad, el número de miembros de la
familia, laplanificación de lafamilia, laprocreación responsable, la lactancia materna, la
infecundidad, las enfermedades de transmisión sexual incluido el Sida, las prácticas
tradicionales de espaciamiento de los nacimientos, el uso demétodos anticonceptivos, la
promoción de los servicios de salud materno-infantil" (FNUAP,S/f). Aestos temas habría
que agregar aquellos relacionados con los desplazamientos poblacionales y su impacto
en las variables ambientales yen la conformación de las identidades ylos quetratan sobre
lapreservación yampliación de los derechos humanos.

La inclusión deestas temáticas ysuproblematización socio-cultural tiene porobjeto
prioritario enriquecer la formación de los ciudadanos en torno a valores, hábitos,
conocimientos y capacidades necesarias para insertarse en un mundo cada vez más
complejo querequiere ciudadanos responsables de símismos, respetuosos de los demás
ydelmedio ambiente yconstructores de sociedades más equitativas.

Este objetivo nopodrá sercumplido si las próximas propuestas pedagógicas se
estructuran desde una concepción netamente utilitarista que propone la formación de
los educandos en las competencias demandadas porel mundo del trabajo yse excluyen
aquellas quepermiten unanálisis crítico de las situaciones socio-culturales en queestán
insertos los educandos.
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AJUSTES INNOVATIVOS APROPIADOS
A LOS NUEVOS PROCESOS CULTURALES
EN LATINOAMÉRICA

María Inés Pérez de Castaños

Muchos de los avances económicos ysociales quesehabían logrado enAmérica Latina
y el Caribe de la post-guerra sufrieron un retroceso durante los años ochenta. Si bien
durante esta"década perdida", lapoblación creció a un ritmo inferior alde los decenios
anteriores, el producto real por habitante se redujo a un nivel que había alcanzado hacía
ya trece años atrás. Alos graves desequilibrios macroeconómicos acompañó undeterioro
muy grande de las condiciones de vida de lapoblación. Se redujo el nivel de inversión y
gasto en los sectores sociales, y hubo un debilitamiento institucional que no permitió
mantener la calidad de los servicios. La recesión afectó los mercados de trabajo,
aumentando eldesempleo, elsubempleo ylos niveles de marginalidad social. Las medidas
de ajuste que se implementaron para salir de lacrisis tuvieron efectos regresivos en la
distribución delingreso, afectando fuertemente a los trabajadores ya los estratos medios.
Por lo tanto, aumentó la incidencia de lapobreza. Durante laprimera mitad de los años
SO, el número de pobres se incrementó a una tasa que era tres veces mayor a la del
crecimiento de lapoblación.

La crisis yelajuste han dado lugar, pero también han sido expresión, de cambios muy
importantes quese han presentado en los últimos años en elpanorama latinoamericano
yquehan llevado, desde varios ángulos, adestacar lapresencia de lasociedad civil. Cabe
mencionar algunos.

Por una parte, elfenómeno delapobreza, hallevado acuestionar untipo dedesarrollo
que nohasido capaz de integrar social yeconómicamente a la población nide distribuir
ampliamente los frutos del crecimiento. No sólo se hace evidente el gran número de los
marginados, sino también elalto grado deinequidad aquedalugar elsistema. En segundo



lugar, la enorme expansión del sector informal ha dado cuenta de la capacidad de la
sociedad para generar formas yestrategias desobrevivencia para enfrentar ladisminución
delos ingresos yeldesempleo. En tercer lugar, elEstado, debilitado por la crisis yenfrentado
aunnuevo contexto económico yacondiciones nuevas deinserción internacional, seva
retirando del ámbito productivo, e intenta asumir unrol que lepermita realizar una gestión
eficiente ymoderna, capaz decrear contextos adecuados para eldesenvolvimiento de la
actividad privada. No puede dejar delado, sin embargo, la intención delos servicios sociales,
frente al reconocimiento del potencial disruptivo que alberga el mundo delos excluídos.
En cuarto lugar, la democracia se instaura como un marco ampliamente aceptado de
interacción y de régimen político, con las implicaciones que ello tiene en cuanto al
reconocimiento de los principias de igualdad y justicia, cuyo punto de referencia funda
mental eselciudadano.

Por lo tanto "lo social" se hace más complejo. El fenómeno y el estudio de los
movimientos sociales descubre elvelo tras elcual aparece lo cotidiano. Se hacen presentes
significados queantes permanecían ocultos yque muestran una dimensión mucho más
profunda yrica para lacual queda estrecha la interpretación declase o dedeterminación
económica. Buena parte deestos aportes rompen los límites establecidos delos territorios
entre las diversas ciencias sociales yse nutren de laantropología, del psicoanálisis, de la
lingüística.

Se va fortaleciendo así una visión más amplia ycomprensiva delos fenómenos sociales
queincide en laforma enqueelEstado percibe yactúa sobre estecampo. Por una parte
la política social seincorpora con una presencia importante enla política gubernamental,
enbuena medida, escierto, anivel del discurso, pero abriendo detodas maneras la brecha
para el tratamiento de una temática que siempre fue subordinada a las políticas ya los
logros económicos. Se inicia como política de emergencia, pero poco a poco incorpora
enfoques más integrales yglobalizadores cuya expresión más articulada en laregión esla
de transformación productiva con equidad, planteada porlaCepal.

La vuelta alasociedad implica preguntarse porla cultura. Por los valores ylos aspectos
subjetivos, ya quela comprensión apartir dela simple racionalidad económioca sepercibe
como insuficiente. Significa también empezar a ver los diferentes colores de queestán
hechas sociedades como las nuestras, que antes sepercibían como esencialmente "blancas
y cristianas". Ypreguntarse además sobre elsentido que esto cobra en un mundo cada
vez más globalizado, donde la comunicación ylatrnasmisión de mensajes casi ya deja de
tener barreras, y que, junto con la educación, se constituyen en ejes centrales de



articulación y de contacto, de transmisión, creación y recreación cultural. Se reconoce
quelos procesos culturales están profundamente imbricados con los procesos económicos.
El conocimiento ylacreatividad seincorporan así como elementos nuevos aldominio de
los procesos de desarrollo.

Esta nueva presencia de lasociedad ylacultura hacobrado una referencia inmediata
en lo local, que recupera un sentido de territorialidad, de pertenencia y de memoria
histórica. Esto sehaexpresado enlos últimos años enlas experiencias dedescentralización
que con mayor o menor impulso se han venido dando en todos nuestros países, yen la
recuperación devalores ancestrales, sobre todo enaquéllos quecuentan conpoblaciones
indígenas. Sehacen más amplios los espacios de participación, lacual nose plantea sólo
como acceso aservicios, sino vinculada cada vez más aprocesos deconstruccióln de una
ciudadanía ampliada yde fortalecimiento deactores sociales. Por suparte, elcrecimiento
sevisualiza como unproceso integral yde largo plazo, donde el tema de lasostenibiUdad
se torna más importante, así como la necesidad deconstrucción deunatrama quearticule
diferentes campos de acción, de interés ydeconflicto, vividos poractores que,antetodo,
tengan lacapacidad de reconocerse mutuamente como tales.

Pero sonestos elementos realmente portadores de un potencial de transformación o
seconstituyen simplemente en formas deafirmación deviejas hegemonías? Es alcanzable
esa modernidad, tal como ladefine Calderón, como "posibilidad de síntesis" no como
unanegación de los particularismos, sino como ladifusión de unamentalidad abierta que
permita alcanzar síntesis enriquecedoras entre tradición y cambio, y entre apertura al
mundo yafirmación de identidad propia"?

Cómo se construyen y afirman identidades en un mundo de tan vertiginosas
transformaciones a nivel planetario, yenpaíses como los nuestros, heterogéneos ydiversos,
discriminatorios yexcluyentes de vastos sectores de la población-

En esteproceso, laurbanización escentral en la definición delos rasgos queasumirán
las transformaciones futuras. Porque la urbanización no ha significado industrilización,
sino más bien unaampliación de laciudad queseacompaña de unabandono de lo rural,
yde condiciones ycaracterísticas materiales ysimbólicas nuevas, y nuevos térmonos de
referencia.

Los migrantes han ensanchado laciudad. El neo-populismo es laforma política que
adquiere su presencia que, sibien nosuficientemente orgánica nidemocrática, transmite



aestos grupos voz ysentido de pertenencia.

La informalidad, por suparte, ha ensanchado laeconomía. En este contexto se hace
evidente la importancia del rol que juega la mujer, así como la existencia de redes de
organización y solidaridad de los sectores populares para atender las urgencias de la
sobrevivencia.

Se ensancha elespacio, con elcrecimiento desmesurado ymarginalizador dealgunas
ciudades, yel vaciamiento de zonas rurales. Se ensancha también el espacio de la otra
marginalidad, la de los pueblos indígenas, vinculado a la noción de territorio y medio
ambiente. Finalmente, seensancha la cultura através del mestizaje ydelos nuevos códigos
que surgen delentramado designificaciones dediverso origen.

Lo urbano eselámbito donde searticulan las relaciones de poder ylos mecanismos
dedistribución ydeacceso a los servicios. Es elcentro que transmite yprocesa la relación
con el exterior, en un mundo donde las fronteras, cada vez más, pierden su sentido
tradicional. Lleva el signo de lamodernidad yel progreso, que son sentidos ambiguos,
portadores de tensión y contradicciones. lo moderno implica por una parte
homogeneización, depatrones deconsumo, culturales, idioma, educación, estilos devida.
Se inscribe, por otra parte, enelentorno de los signos de la diferenciación.

Los que seincorporan masivamente alaciudad, lohacen renunciando asudiferencia?
Pero el renunciar a la diferencia noimplica qu ella desaparezca, ya que esadiferencia es
también desigualdad, yporlo tanto conlleva signos sociales ycul turales dediscriminación.
El origen étnico, el sermujer, campesino, pobre o negro, implican abismos de distancia
social, económica y política con los grupos privilegiados. El migrante tiene menos
posibilidad deacceso a bienes que elcitadino, ymenos aún si escampesino o mujer. los
factores étnicos, degénero ydeclase serelacionan yrefuerzan entre sícomo elementos
de diferenciación ycomo obstáculos estructurales a los procesos redistributivos.

Pero escierto que la ciudad esuna forma deacercarse, si bien con un acceso diferencial,
a un consumo que habría que preguntarse si no es más simbólico que material. Yes
también una forma de generar aceptaciones y rechazos y modos diversos de inserción
quepueden llevar a la integración oal surgimiento decomportamientos deaislamiento o
de dísrupción social. Por lo cual, el acceso limitado y discriminatorio a bienes en una
sociedad que se postula como democrática, corre el riesgo de perder, o po lo menos
debilitar, las propias bases desusustentación ycredibilidad.



Habiendo desaparecido la fe enelprogreso yla fe enelEstado surge una nueva apuesta
que está colocada en la sociedad: el potenciamiento de la propia sociedad para
autotransformarse. Yhacia esa apuesta esqueseorientan hoy día una serie de políticas
que se plantean desde lo social y que incluyen a lo cultural como un componente
importante.

Quiero partir del caso boliviano para resaltar algunos elementos que creo llevan a
señalar aspectos que pueden serdemostrativos de lo que ocurre en otros países de la
región.

Existe en Bolivia un interés por lo cultural dada la presencia misma que en el país
tiene 10 indígena. El indio yelmestizo fueron objeto dereflexión intelectual porescritores
como Arguedas, pero adquirieron presencia social ycultural recién con posterioridad a la
Revolución de 1952. La Reforma Agraria yel voto universal instaurados dieron rostro al
campesino, que hasta entonces era"sólo" indio, y las masas urbanas y grupos mineros
quehicieron suya la revolución, mostrarton la cara del"cholo", ahora como "trabajador",
protagonista y destinatario del populismo instaurado. la revolución rompe con la vieja
oligarquía e inicia unproceso demodernización enelpaís que sibien reconoce los rasgos
de "lo popular", los equipara a categorías vinculadas más a su relación conlaproducción
que con loétnico. El nuevo concepto de ciudadano estigmatizaba la pertenencia étnica.

Esas reformas introducidas porla Revolución tuvieron suefecto ycambiaron el país.
La ampliación del mercado permitió una mayor vinculación entre la ciudad yelcampo y
seiniciaron inversiones queabrieron las fronteras del oriente boliviano, dando lugar a la
empresa agrícola que hoy se orienta cada vez más hacia el mercado internacional. las
zonas altas, de agricultura tradicional, lugar de asentamiento de quechuas y aymaras,
empezaron a relacionarse con lacultura urbana, sobre todo a través de la radio yde las
migraciones. Estas últimas seconstituyeron en una nueva forma de articular el país yde
crear yfortalecer redes de interambio ysolidaridad que eran estrategias desobrevivencia
yde vida.

El proceso migratorio seconstituye así en un factor central de la transformación. No
sólo porque lapolítica gubernamental intenta modificar el equilibrio entre las regiones
del occidente ydel oriente, orientando inversiones ytrasladando contingentes depoblación
alas zonas bajas ydespobladas, sino porque elproceso migratorio queespontáneamente
sedesencadena transforma laciudad ytransforma al campo. El campo se"moderniza" de
alguna manera con la expansión de la cultura urbana; la educación y el idioma son



elementos dehomogeneización, pero también deconstrucción deuna ciudadanía política
ysocial hasta entonces negada a lamayor parte de lapoblación.

La ciudad también cambia. Pero no en el sentido que se preveía a partir de las
interpretaciones corrientes sobre elcurso queseguirían eldearrollo yel progreso, en el
queestaba implícito elsentido de modernidad. Se amplía labase popular de lourbano y
seamplía subase de pobreza, sibien los pobres rurales siguen siendo más pobres que los
pobres urbanos. Pero aumenta ladiferenciación. Ser pobre ycitadino noeslomismo que
ser pobre y además campesino migrante o mujer. La modernización, como
homogeneización, nohalogrado romper las barreras de ladiscriminación. lasociedad y
la economía sevuelven más heterogéneas ymás excluyentes, sehace más diverso ytambién
más segregador el espacio físico de laciudad. Pero paralelamente, en estecontexto de
segregación, se construyen contenidos simbólicos que, política yculturalmente, abren
espacios de reconocimiento totalmente nuevos.

El tema étnico-cultural ha irrumpido en Bolivia desde diferentes ámbitos, todos los
cuales contribuyen a darle una fuerza quenunca había tenido anteriormente, abriendo
también diversos interrogantes.

Empiezan aaparecer, desde elEstado, formas nuevas deenfrentar ladiversidad, sobre
todo referida a los aspectos étnicos ydegénero.

Por unaparte, elreconocimiento hasido jurídico yatendiendo una gama muy amplia
de situaciones. Así, se han sancionado recientemente reformas a laConstitución Política
donde se declara que Bolivia es un país pluricultural y multiétnico y se reconoce los
derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan el
territorio nacional. Esta visibilidad deloétnico-cultural yde la problemática degénero se
ha manifestado también en la estructura del Poder Ejecutivo con la creación de una
Secretaría de Estado a cargo de '~untos Etnicos de Género y Generacionales", y en la
reciente promulgación de la Ley para Prevenir, Sancionar yErradicar la Violencia contra la
Mujer. Peo hay dos leyes, también de reciente promulgación, cuya aplicación considero
cumplirá unrol fundamental enlos procesos decambio delos próximos años. Ellas sonla
ley de Participación Popular y la Ley de Reforma Educativa.

La Ley de Reforma Educativa seestructura sobre labase delalntercu lturalidad yde la
valorización del trabajo, e incorpora alacomunidad yalos padres de familia como actores
delproceso educativo. Crea así espacios nuevos para undiálogo cultural, la afirmación de



identidades yelpotenciamiento colectivo queno existían en el sistema educativo anterior.

En cuanto a la ley de Participación Popular, ella se puede resumir en dos aspectos
centrales. En primer lugar, abre canales de representación y presencia ciudadana al
reconocer personería jurídica a las organizaciones territoriales de base (OTBs), las cuales
sevinculan conelEstado a través delmunicipio. El Estado seamplia yaparece en potencia
unactor territorial.

En segundo lugar, la jurisdicción municipal, que antes estaba restringida sólo a las
ciudades, ahora seextiende al entorno rural, cubriendo todoelpaís a nivel de sección de
provincia. Pero asuvez esta ampliación incorpora unmecanismo redistributivo al establecer
unmonto quecorresponde a120% deltotal de las recaudaciones públicas nacionales, que
esasignado a los municipios según uncriterio de densidad demográfica que reduce, por
lo tanto, lasituación privilegiada de queantes gozaban algunas ciudades, sobre todo las
más grandes. Estos recursos, están destinados, anivel decada municipio, almantenimiento
de escuelas y hospitales y otras obras que la comunidad decide realizar en respuesta a
demandas organizadas que se integran en un plan operativo municipal a través ele un
proceso de planificación partícípativa. Este proceso cobra especial relevancia en las áreas
rurales: partede un autodíagnóstíco, de laidentificación de problemas y recursos de la
zona, para llegar al plan, que luego es ejecutado por la propia comunidad a través del
municipio conlacolaboración yparticipación de otras instancias como ONGs, sindicatos,
gremios, Iglesia, etc.

Pero además, un objetivo implícito en la implementación de la ley de Participación
Popular es alterar la relación campo-ciudad, tanto porque se instaura una representación
más equitativa a nivel del municipio, como porque el flujo de recursos financieros e
institucionales dirigidos aáreas rurales deben permitir arraigar lapoblación ydarunnuevo
sentido a la referencia regional y local, y por lotanto, incidir sobre las migraciones.

Como sepuedever, están contenidos en germen unaserie de elementos quehacen a
la construcción deuna ciudadanía cultural. Por una parte, sereconoce quesonlas propias
personas yes a nivel de la comunidad dondemejor se conocen las necesidades, yes allí
donde sedeben activar los recursos quepermitan solucionar los problemas. Aeste principio
de reconocimiento se agrega elderecho que tienen todos de acceder equitativamente a
los recursos nacionales, pero también la obligación de hacerse responsables de llevar
adelante lagestión de las acciones propuestas. Seabre unespacio de corresponsabilielad
entreelEstado ylasociedad, queimplica diálogo, intercambio y reconocimiento mutuo,
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yqueasigna al Estado un rol muy diferente del de Estado paternalista ybenefactor.

Estas leyes condensan un sentido amplio de"lo social", enelsentido enque hacíamos
referencia más arriba, y abren unenorme campo de acción, en el cual surgen nuevos
actores quedeben sercapaces de incorporarse al proceso yhacerlo suyo.

Este es el gran reto parta las políticas que se plantean con una perspectiva de
transformación y de largo plazo y que señalan elcurso para un proceso de integración
social, que atienda a una gama muy amplia de componentes, desde el acceso a
oportunidades y la creación de mecanismos redistributivos y de inserción productiva,
hasta la afirmación de unsentido de pertenencia a una colectividad frente a la cual se
asumen derechos yobligaciones. Están orientadas a darpresencia ya fortalecer actores
sociales, creando condiciones para que la propia sociedad sea capaz de realizar esos
cambios.

En este contexto, hay algunos ámbitos queson especialmente críticos, alos quepuede
ydebe aportar lainvestigación socio-cultural ylaacción en población.

Uno de ellos se refiere a la interculturalidad. Qué sentido cobra ycómo seconstruye
la interculturalidad alrededor dela acción municipal? Cómo introducirla enlaorganización
de los servicios, sobre todo de salud y educación? Cuál es su significado para áreas
campesinas que van quedando abandonadas yen zonas receptoras de migración? Por
otro lado, las relaciones interculturales involucran a actores en situaciones en queestán
implícitas determinadas relaciones depoder, dediscriminación ysegregación social. por
lotanto, sómo abrir espacios deconcertación ydeconstrucción deconsensos capaces de
respetar puntos de vista, tradiciones y valores diferentes' Pero además, cómo crear un
sentido de solidaridad alrededor de intereses que deben ser elaborados como interés
colectivo y de bien común, promoviendo la adhesión a normas más igualitarias, que
mejoren los sistemas de participación y representación ypermitan una vigilancia porparte
de la comunidad de la gestión que llevan adelante las autoridades' El municipio se
constituye ahora en un espacio privilegiado para construir una cultura del acuerdo y la
concertación que permita racionalizar la acción colectiva, asumir responsabilidades
compartidas y establecer valores basados en el reconocimiento y el respeto al otro. la
tolerancia y la reciprocidad.

Esa práctica cotidiana, unida a la educación y al importantísimo rol que juegan los
medios de comunicación, deben contribuir a la adquisición de uru riud.idania social y



política que permita afianzar una cultura democrática basada en las posibilidades que
ofrece la institucionalidad democrática existente yla tradición partícípativa de lagente.

Decíamos que uno de los fenómenos más importantes que contextualiza los
procesosde cambio sonlas migraciones.

Es necesario apoyar esetránsito hacia las ciudades conacciones específicas quefaciliten
laadaptación delos rnigrantes alnuevo entorno ysuinserción en actividades productivas,
dada además lacapacidad que tienen estos grupos para reproducir economías familiares
en pequeña escala. Por suparte, los migrantesestán vinculados a redes querelacionan las
comunidades originarias ydiversos puntos dentro yfuera del país, quesignifican relaciones
de mercado, circuitos de comunicación y lluio de dinero, que podrían ser potenciadas,
sobre todo alrededor delfortalecimiento de ciudades intermedias.

Vinculado alanterior, unotroámbito crítico eselde larelación de lapoblación conel
territorio yconelmedio ambiente. La explotación irracional de los recursos naturales yla
desertificación que se está produciendo de manera acelerada, afectan la productividad
agrícola ylabase deseguridad alimentaria delapoblación. Aestoseagrega ladependencia
creada por productos del exterior, muchos de los cuales llegan al país en forma de
donaciones de alimentos. Todo esto ha incidido también en producir nuevas formas
culturales de dieta yalimentación.

Finalmente, deseo señalar uncampo cuya consideración creo queesde fundamental
importancia. La orientación y la creación de las condiciones para que tengan lugar los
procesos que he venido mencionando dependen en gran medida de lacapacidad que
genere elpropio Estado para fortalecer sudesempeño institucional ytransformar lacultura
quesustenta el funcionamiento burocrático quetodavía persiste en muchos de nuestros
países. Es puesto público debe adquirir unsentido de servicio público ynode usufructo
de una situación privilegiada, que refuerza relaciones dientelares y prebendalistas,
afirmadas enintereses particulares quejustifican porlotanto gestiones poco transparentes.
Asimismo, el medio en que se desempeña el empleado público favorece relaciones
verticales y autoritarias, dependientes de lealtades personales más que de una lógica
institucional queresponda a principios dedesempeño. Con cada nueva gestión se"funda"
de nuevo al país ya aus instituciones, con loquese sujeta a lagestión institucional a una
enorme inestabilidad.

Estos son algunos de los amplios y variados campos sobre los que será importante
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trabajar enlos próximos años. Allí la cooperación internacional yla investigación pueden
jugar roles muy importantes, que debe estar muy íntimamente ligados a Jos procesos
troncales de transformación de nuestros países, ysercapaces de insertarse y fortalecer
redes que articulen a instancias estatales ydela sociedad civil.
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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. 
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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. 
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CIENCIAS POLiTICAS, 
INVESTIGACION SOCIAL Y 
POLiTICAS DE POBLACION: 
UNA A PROXIMACION METODOLOGICA 

Julio F. Carrion' 

Introduccion2 

El objetivo de este trabajo es describir las tecnicas yrnetodos de Invesugacion socio
cultural mas frecuentemente empleados en la ciencia politica, poniendo enfasis en las 
diversas formas de recoleccion dedatos ysusventajas ydesventajas respcctivas, asi como 
ofrecer algunas reflexiones puntuales sobre la contribution de laciencia politica al estuclio 
de las politicas de poblacion. 

Para esto, eltrabajo seorganiza delasiguiente forma: en laprimera seccion scdiscutcn 
los principales metodos ytecnicas de recoleccion dedatos socioculrurales. En lasegunda 
seccion se examinan brevemente los errorcs frecuentes en la medicion de datos 
socioculturales, asi como las diversas tecnicas existentes, para controlar la validez y 
fiabilidad de nuestras mediciones. Par ultimo, en la tercera seccion se ofrecen algunas 
reflexiones muy puntuales acerca de las posibles contribuciones de laciencia politica a] 
analisis de las politicas de poblacion en America Latina. 

Investigador de FLACSO-Ecuador. 

, Las opiniones verrtidas en este trabajo son estrictamente personates y no comprometen a FLACSO
Sede Ecuador. 



1. Metodos y tecnicas aplicados a la investigaci6n 
sociocu ltu ral 

Entre los metodos y tecnicas de analisis social generalmente se incluyen las tecnicas 
derecoleccion dedatos, los problemas demedicion delos datos, ylas tecnicas deanalisis 
de datos. Debido a las limitaciones de espacio y al objeto de esta ponencia, aqui nos 
dedicaremos solamente a los dos primeros aspectos. El analisis de los datos, despues de 
todo, es mas una tarea propia del analisis estadistico quedel analisis sociocultural.' 

Antes dereferirnos a los metodos ytecnicas de recoleccion dedatos, esnecesario un 
breve resumen del metodo cientifico en las ciencias sociales, que constituye el marco 
integrative de laposrura episternologica queaqui sepropone para lainvestigacion social 
ycultural. 

EI metodo cientifico en las ciencias sociales 

Existen distintas formas de acercarse y "conocer" una realidad. Por ejemplo, las 
comunidades ypueblos primitivos despliegan una caracterfstica forma deconocimiento 
mitico que les imparte identidad cultural y seguridad sicologica. Otras formas de 
conocimiento incluyen la religion, la intuicion 0 elsentido comun. Una forma especffica 
deconocer larealidad social esaquella dada porelconocimiento cientifico. Esta forma de 
conocimiento secaracteriza porlos siguientes elementos: 

i) Es empirico, y esta sujeto a veriflcacion empirica, E1 conocirniento cientffico 
parte de la observacion y la experiencia, y asume que ambas pueden medirse 
adecuadamente. Este tipo de conocimiento no solo parte de 10 empirico, todo tipo de 
conocimiento asi producido sesomete a patrones deaceptacion yrechazo que son a su 
vez informados poruna aproxirnacion empirica a la realidad. 

l En esta V en la siguiente secclon se utilizan extensamente los siguientes textos: Iohnson.j. V R.joslvn, 
Political Science Research Methods, Washington, D.C., 1986. Madge, L. The Tools of Social Science, 
Anchor Books, Garden City, Nueva York, 1965. Manheim, J- V R. Rich, Anatisis poiitico ernpirico. Metodos 
de investtqacion en ciencta politica. Alianza Universidad Textos, Madrid, 1988. Mavntz, R., K.Holm V P. 
Hubner, tntroduccton a los metodos de la socioloqia ernpirica. Alianza Universidad, Madrid, 1988. 
Wainerman, C. V otros, Escalas de medicion en ciencias sociales. Ediciones Nueva Vision, Buenos Aires, 
1976. 



ii) No es normativo. EI conocirniento cientifico esta interesado en explicar 10 que 
es, el porque 10 es, y 10 que probablemente sere'! en el futuro. El metoda cientifico no 
discute 10 que deberfa ser. La anterior no implica afirmar que los investigadores sociales 
no tienen, a no deberfan tener, preferencias de caracter normative. Todos los tencrnos. 

La quese busca conel metodacientifico cscontrolar nuestras opciones norrnativas en el 
proceso de investigacion. 

iii) Es transmisible. El metodacientifico es publico y transrnisible, 10 que ayuda a 
controlar y minimizar la influencia de las preferencias normativas, predisposiciones y 
prejuicios de los investigadores en la invcsngacion social. La transmisibilidad del 
conocimiento cientifico se expresa sabre todo en su caracter explicito, 10 que permite 
que investigadores ajenos a lainvestigacion original 10 analicen y reproduzcan. Para que 
el conocimiento cientifico sea explicito, el investigador social debe tener prcsente las 
siguientes reglas de juego basicas: 

• Sedebe especificar que datos fueron recogidos, ycomo fueron recolectados. 
• Sedebeespecificar lamanera en que los conceptos fueron operacionalizados. 
• Sedebe especificar como fueron analizados los datos. 

iv) Es general. EI objetivo del metodo cientifico es producir conocirniento de 
naturaleza general, es decir, capaz de explicar varios fenomenos En este sentido, cl 
conocimiento que describe, explica y predice muchos fenomenos es mas valioso que 
aquel que se lirnita a unos pocos. EI metodo cientifico, asi, busca la produccion de 
generalizaciones empiricas, quenosonotracosaqueabreviaciones de las relacioncs entre 
hechos individuales. Este aspecro del metodo cientifico se conoce comolabusqueda de 
conocimiento parsimonioso, esdecir, laproducdon 0 descubrimiento de lospatrones de 
comporramiento subyacentes en los fenomenos. 

v) Es explicativo. El conocimiento cientffico es basicamente explicativo, y trara de 
responder a la pregunta de por que los fenornenos suceden como suceden. Pero una 
buenaexplicacion neccsita unabuenadescripcion, 10 mas adecuada yexhaustiva posible. 
Las generalizaciones ernpiricas son el fundamento de una explicacion, es decir, de una 
tcorfa. 



vi) Es provisional. Por ultimo, el conocimiento cientifico es siempre transitorio. 
Nuevos datos, nuevas teorias, mejores formas de medici6n, 0 nuevas tecnicas de analisis 
de datos, revelan siernpre las limitaciones 0 defectos de la teoria anterior 0 de un 
conocimiento cientifico previo. 

Una vez resumidas las caracteristicas fundamentales del rnetodo yel conocimiento 
cientificos, podemos revisar las diversas formas derecolecci6n dedatos enla investigacion 
sociocultural. Los rnetodos de recolecci6n dedatos mas utilizados porla ciencia politica 
son los siguientes: cuestionarios, entrevistas, observaci6n, analisis de contenido y 
experimentos. Acontinuaci6n, revisaremos cada una de estas formas de recolecci6n de 
datos, discutiendo sus ventajas ylimites para la investigaci6n sociocultural. 

Tal vez elmecanismo mas difundido de recolecci6n dedatos sociales ypoliticos en la 
actualidad, incluso enAmerica Latina, eseldeuso deencuestas. Los dos elementos basicos 
deuna encuesta estan dados porla muestra yporelcuestionario. Antes dediscutir eluso 
del cuestionario como forma derecolecci6n dedatos socioculturales necesitamos entender 
lal6gica del analisis pormuestreo. Aella nos dedicaremos a continuaci6n. 

a) EI muestreo y los tipos de muestras. 

Si el tiempo yeldinero fueran factores queexistieran enabundancia, la investigacion 
sociocultural pormuestreo tal vez notendria sentido. Sin embargo, tanto eltiempo como 
los recursos financieros son elementos escasos, y por 10 tanto cualquier diseno de 
investigaci6n queintente examinar un fen6meno social y cultural con cierta rigurosidad 
seveobligado al uso de muestras de la poblaci6n quenos interesa estudiar. Una muestra 
nonecesariamente implica unconjunto deindividuos, puesto que la poblaci6n bajo estudio 
pueden ser elementos tales como proyectos de desarrollo, organizaciones sociales, 
mercancias, documentos escritos, etc. Para despejar los frecuentes malentendidos acerca 
del analisis social por muestreo, es necesario tener claro algunas definiciones basicas y 
conocer los distintos tipos de muestras existentes. 

Definiciones basicas. Existen cuatro conceptos fundamentales que deben 
entenderse claramente para una adecuada comprensi6n del muestreo. Estos son: 
elementos, poblaci6n 0 universo, estratos, ymarco muestral. Un elemento es laentidad 



acerca delacual elinvestigador quiere recoger informacion. Es, enrealidad, elotroterrnino 
que se utiliza para denominar la unidad de analisis, Ejemplos de elementos pueden ser 
individuos, proyectos cumplidos, organizaciones vecinales, leyes aprobadas, politicas 
publicas, registros documentales, etc. LaPoblacion 0 Uniuerso se refiere al conjunto de 
elementos agregados. No es mas que el conjunto de elementos que Ie interesan al 
investigador. Los Estratos sonlos sub-grupos quecornparten ciertas caracteristicas dentro 
de unamisma poblacion. Pueden ser, porejemplo, hombres ymujeres, [ovenes yancianos, 
organizaciones voluntarias y organizaciones novoluntarias, etc. EI Marco Muestral es la 
poblacion dentro de lacuallamuestra esefectivamente sacada. POI' ejemplo, siestamos 
interesados en estudiar las actitudes frente a tecnicas anticonceptivas entre las mujeres 
de unanacion, nuestra poblacion de estudio sedan las todas las mujeres de dicho pais, 
pero debido a la imposibilidad tecnica de obtener un Iistado de todas estas mujeres, 
nuestro marco muestral se limitaria probablemente a todas las mujeres residentes en las 
ciudades de mas de 5,000 0 10,000 habitantes. 

Estamos ahora encondiciones deentenderlos dostipos fundamentales de muestras: 
las rnuestras probabilisticas y las muestras no probabilisticas. 

Muestras Probabilisticas. En las muestras probabilisticas cada elemento delmarco 
muestral tiene una probabilidad conocida de ser elegido. Existen diversas formas de 
muestras probabilisticas y las mas comunes son: muestras aleatorias simples, muestras 
aleatorias sisternaticas, muestras estratificadas (que pueden ser proporcionales 0 no 
proporcionales), muestras por conglomerados (tambien conocidas como polietapicas 
aleatorias), y muestras telefonicas La muestra aleatoria simple se caracteriza porque 
cada elemento de1a poblacion tiene unaprobabilidad identica de serescogido. Rcquiere 
de un listado exhaustivo de lapoblacion. Cada elemento es luego escogido alazar. En las 
muestras aleatorias sisiematicas, laprobabilidad de elecdondel elemento es tambicn 
identica, pero a diferencia de las muestras aieatorias simples, estes son escogidos de 
manera sistematica a traves de un"intervale de muestreo". 

En las muestras esiratificadas, las unidades de muestreo (0 elementos) son 
estratificados, y cada elemento solo puedeformal' parte de un estrato. Luego se escoge 
unamuestra aleatoria (ya seasimple 0 sistematica) de cada estrato. En algunos casos, de 
cada estrato se extrae una "fraccion de muestreo" identica para todos (yen este caso 
estamos frente a unamuestra estratificada proporcional); en otros casos, debido a que 
probablemente estamos interesados en obtener un numero de casos significativo de un 
estrato muy pequefio de la poblacion, utilizados una"fraccion de muestreo" distinta en 
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cada unode los estratos. En este ultimo caso estamos [rente a unamuestra estratificada 
no proporcional. 

La muestra por conglomerados (0 polietapica aleatoria), es la mas difundida para 
recolectar informacion sobre opinion publica ycaracteristicas socio-econornicas en gen
eral. En los casos en los quenose cuenta con un Iistado de todos los elementos de una 
poblacion, grupos 0 conglomerados que forman parte de la poblacion de estudio son 
identificados. Luego seextraen muestras deestos conglomerados y, en una etapa poste
rior, sobre estas ultirnas muestras serealiza una nueva muestra para escoger los elementos 
de lamuestra final. 

Las muestras telej6nicas, de uso muy amplio en Europa y los Estados Unidos pero 
casi inexistentes en America Latina, se construyen a traves del uso de los directorios 
telefonicos, 0 mediante elempleo deun mecanismo automatico dediscado quepermite 
el acceso a los numeros no listados en eldirectorio telefonico (Random Digit Dialing). 

Muestras No Probabilisticas. Se caracterizan por ser aquellas en las cuales los 
elementos de muestreo no tienen una probabilidad conocida de serescogidos, ypor10 
tanto no pretenden dar informacion representativa de las caracteristica de la poblacion 
bajo estudio. Este esgeneralmente eltipo de rnuestras queseutilizan para lamvestigacion 
etnografica 0 antropologica, aunque tarnbien es utilizada, pero en menor medida, por 
cientistas politicos ysodologos. El objetivo fundamental de los estudios basados eneste 
tipo de muestras noesofrecer generalizaciones empiricas, sino examinar enprofundidad 
ciertas preocupaciones teoricas de los investigadores. Adiferencias de las muestras 
probabiliticas queestan vinculadas a 10 queseconoce como elaspecto nomotetico de las 
ciencias sociales, las muestras noprobabilisticas responden generalmente auna concepci6n 
idiografica de las ciencias sociales. Esto no implica, y es bueno recordarlo, una 
aproximadon noempirica a larealidad. 

Las muestras no probabilisticas mas usadas son cuatro: muestras intencionadas, 
muestras de conveniencia, muestras por cuota, y muestras por cascada. Las muestras 
intencionadas, como supropio nombre 10 indica, esaquella en las cuales elinvestigador 
decide que elementos va aestudiar 0 entrevistar Por ejemplo, una persona interesada en 
estudiar los decisores de politicas sobre poblaci6n puede decidir a que segmento de 



estos clecisores vaa entrevistar (porejemplo, miembros cle unacornision parlamentaria 
sobre el tema y altos oficiales de unaofidna ministerial declicacla al tema, pero no a los 
representantes cle las arganizaciones nogubernamentales interesadas en laproblernatica) 
y el nurnero de personas a contactar. En la muestras de conueniencia el investigador 

escoge los elementos que tiene a lamano 0 a los que puede accecler, sinningun tipo de 
decision previa al respecto. En las muestras porcuota nos encontramos a una situacion 
similar a las muestras probabilisticas estratificadas, con lacliferencia queen este caso los 
elementos nosonescogiclos al azar sino intencionalmente 0 parconveniencia. Finalmente, 
las muestrasparcascada, como su nombre 10 indica, segeneran utilizando latecnica de 
la cascada (snowballing). Este procedimiento consiste en 10 siguiente: se iclentifica un 
individuo que es de un interes particular al investigaclor, Yluego de entrevistarlo se Ie 
picJe que identitique a otros inclivicluos similares a el, que comparten las caracteristicas 
que el investigador esta interesado en estudiar 

Ahora que tenemos una vision mas clara clel uso clel muestreo en la investigacion 
socio-cultural, podemos abordar cle manera especifica los distintos metodos de recoleccion 
de datos. 

b) EI Cuestionario. 

EI cuestionario es el metodo de recolecci6n mas ampliamente utilizado par los 
cientificos politicos ysociales, ya seapara seraplicados a muestras probabilisticas como 
tambien para muestras no probabilisticas. La caracteristica fundamental delcuestionario 
es que trata de obtener informacion estandarizada que luego puedaser procesada de 
manera estadistica. Existe una amplisima literatura sobre los riistintos problemas que se 
deben evitar en laconstruccion misma de los cuestionarios (por ejemplo, los problemas 
decomo parafrasear las preguntas ylas diferencias quese pueden generar porparafraseos 
distintos de unamisma interrogante, lacuestion del irnpacto delorden de las preguntas 
en lageneracion de actitudes, la opcion entrepreguntas abiertas ypreguntas cerradas, y 
sus respectivas ventaias y desventaias, etc.), pero no entraremos a esadiscusion puesto 
que nos tomaria demasiado espacio. 

La ventaia fundamental del estudio par muestreo y del uso de los cuestionarios 
estandarizados esque nos perrnite obtener en un tiempo relativamente corto(entre40y 
60minutos) una gama de informacion bastanre amplia quepuedeserreprescnrativa, si la 



muestra que se utiliza es probabilistica, de una tarnbien amplia poblacion. Con una 
inversion nomuy fuerte dedinero yrecursos, enunlapso detiempo que puede bordear 
los dos0 tres meses (si setiene ya definido elmarco muestral), seobtiene una riqueza de 
informacion que puede servir para diversas necesidades investigativas. Una ventaja 
adicional, yno despreciable, del uso de cuestionarios estandarizados esque se pueden 
comparar los resultados deunestudio con otros estudios que hayan utilizado cuestionarios 
similares, ya sea en la misma poblacion en fechas anteriores, 0 en otras poblaciones. La 
investigacion empirica comparativa, ya sea temporal (atraves del uso del analisis depanel) 
o geogrifica (entre regiones de un mismo pais, 0 entre distintos paises), no podria ser 
posible sin el usade cuestionarios estandarizados. 

Estas ventajas, sin embargo, deben sersopesadas can las evidentes desventajas del 
usa de cuestionarios. Para empezar, los cuestionarios generalmente obligan a los 
entrevistados a escoger entre un determinado nurnero de respuestas previamente 
determinadas par el investigador, yque pueden facilmente generar actitudes artificiales 
entre los entrevistados. Una manera de evitar esta desventaja es a traves del usa de 
preguntas abiertas, donde elentrevistado noesforzado aescoger una opcion previamente 
establecida. Pero incluso en este caso, laventaja del cuestionario, que es lade obtener 
respuestas facilmente analizables, sufre en lamedida que para suadecuado procesamientos 
las respuestas "abiertas" tienen que ser posteriormente codificadas par el investigador, 
perdiendose en lacodificacion tanto larapidez del analisis como lapropia tersura de la 
respuesta. Mis aun, lacodificacion derespuestas abiertas puede generar algunos problemas 
adidonales, en lamedida que muchas veces senecesitan grupos decodificadores, 10 que 
introduce sesgos adicionales puesto que distintas personas pueden codificar respuestas 
similares de una distinta forma. Apesar del entrenamiento que el investigador principal 
pueda darasus codificadores, siempre existe elriesgo depreguntas codificadas demanera 
inconsistente. 

A pesar de10 anterior, creo que tanto para la investigacion delas actitudades ciudadanas 
frente atemas poblacionales, asi como para otraserie detemas conexos, los cuestionarios 
y el uso de muestras probabilisticas constituyen tal vez la Fuente mas apropiada de 
recoleccion dedatos, incluso desde una perspectiva decostozbeneficio. Mis aun, mientras 
que los investigadores pueden cambiar can los afios, las encuestas quedan y siempre 
existe laposibilidad de nuevas ysugerentes re-interpretaciones de los datos pornuevos 
investigadores, algo que nose puede lograr cuando un investigador utiliza otras formas 
menos estandarizadas de recoleccion de datos. 
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c) La Entrevista. 

Una tecnica de recoleccion de datos muy similar a ladel cuestionario es la entrevista. 
De hecho, uno prodria decir que tanto el cuestionario como laentrevista son tecnicas 
similares, con ladiferencia dequeelcuestionario esgeneralmente aplicado a un numero 
significativo depersonas (generalmente mas de 100, yenlagran mayoria de los casos por 
encima delas 300 0 400), mientras quelaentrevista seaplica aunnumero significativamente 
mas pequeno. Asimismo, en la investigacion socio-cultural los cuestionarios estan 
vinculados conel estudio de "las masas", mientras que las entrevistas sevinculan con el 
examen de las "elites". En efecto, mientras queel cuestionario es un instrumento eficaz 
para elicitar las respuestas de personas queseencuentran en su hogar, seria totalmente 
erroneo pensar queuna persona con poder directivo dealgun tipo accediera a responder 
uninstrumento estandarizado ydespersonalizado como 10 eselcuestionario. En tal sentido, 
laentrevista se convierte en la tecnica mas apropiada para recolectar informacion sobre 
decisores de politicas, delideres organizacionales, ydecualquier otroelemento vinculado 
a las instancias de elite de una sociedad. 

Aunque se cree con demasiada frecuencia que la entrevista, a diferencia del 
cuestionario, es una tecnica de recoleccion de datos cualitativos, ello no es cierto. La 
entrevista puede serutilizada tanto para larecoiecdon dedatos cuantitativos como datos 
cualitativos, y no hay nada en su naturaleza queobligue a restringir nuestra busqueda a 
datos exclusivamente no cuantitativos. De la misma manera, aunque la entrevista es el 
mecanismo mas eficaz de recoleccion dedatos para muestras noprobabilisticas, tambien 
puede serutilizada enmuestras probabilisticas, aunque debe admitirse queenesteultimo 
caso lacodificacion de lainformacion plantea unaserie de obstaculos particularmente 
dificiles, como porejemplo en el manejo de las repreguntas. 

Las ventajas de laentrevista como forma de recoleccion de datos, especialmenre en 
comparacion con los cuestionarios, no pueden negarse. Una entrevista permite un 
acercamiento en mayor profundidad a las actitudes ycreencias delas personas, yfavorece 
la identificacion de las causas que el individuo tiene para sostener dichas creencias, 
Asimisrno, mientras queenel cuestionario las repreguntas estan tarnbien estandarizadas 
ydeterminadas previamente porel investigador, en laentrevista elentrevistador tiene la 
capacidad derepreguntar deacuerdo alamanera como elentrevistado esta respondiendo 
y, asimismo, se Ie permite hacer preguntas declarificacion de las respuestas, algo quees 
muy difkil de hacerse conuncuestionario. Con laentrevista, ademas, se puedeobtener 
una profundidad de informacion sobre un topico de investigacion que dificflmente se 



obtiene en un cuestionario, dado que el entrevistado siempre puede voluntariar 
informacion que el investigador no anticipaba, y porque las respuestas a las preguntas 
son mucho mas extensas. 

Sin embargo, mientras que la entrevista puede obtener profusa informacion, esta 
generalmente se limita a unos pocos temas, puesto que es dificil conaral entrevistado 
miemras se encuentra hablando, y por 10 tanto en un protocolo de entrevista de una0 

dos horas, tiernpo quegeneralmente contarnos para ella, seobtiene mucha informacion 
sobre pocos temas En este sentido, el cuestionario tiene la ventaja de ofrecernos 
informacion quepuede sermenos profusa sobre untema, pero quetiene lacapacidad de 
abordar muchos mas temas queen laentrevista. 

Otra desventaja de laentrevista estriba en el hecho que es mas dificil concretar una 
entrevista queaplicar uncuestionario enelhogar. Mientras quesiempre esfactible quela 
persona queencontramos enelhogar seniege a serencuestada, por10 menos en lagran 
mayoria de los casas tenemos la opcion de conversar directamente con ella y tratar de 
disuadirla de su negativa. En los casas de entrevista lasituacion es mucho mas dificil. En 
primer lugar, en muchos casas las personas a las quequeremos entrevistar, precisamente 
por su posicion en la sociedad, cuentan con una serie de 'gatekeepers_ (secretarias, 
asistentes, etc.) queseencargan justamente en hacernos elacceso dificil a dichas perso
nas. En segundo termino, en la medida que muchas veces tenemos que dejar nuestros 
requerimientos deentrevista precisamente con estos 'gatekeepers_' es mucho mas facil 
para nuestro personaje negarnos la entrevista, en vista que no establace contacto facial 
conlapersona quequiere entrevistarlo. Finalmente, tenemos quecompetir conotraserie 
depersonas, muchas deellas conocidas pornuestro candidatoaenrrevistado, que tambien 
reclaman unacceso. 

Dadas las desventaias mencionadas de los cuestionarios yenrrevistas, enlos ultimos arios 

sehatratado decombinar ambas tecnicas para reducir sus desventajas yaumentar sus ventajas. 
Asi, sehatratado deintegrar enlos cuestionarios las ventajas dela entrevista atraves del usa de 
nuevas formas tecnologicas que permiten una mayor libertad eneluso delas pregumas deun 
cuestionario. Por ejemplo, a partir de un coniunto determinado de preguntas, el uso de la 
computadora permite que segeneren distintas versiones del cuestionario enfunoon decomo 
el entrevistado va respondiendo al mismo. Esta tecnica, conocida en ingles como Computer 
Assisted Telephone Interviewing (CATI), ha sido ya utilizada con exito en los Estados Unidos 
para los esrudios deopinion publica, pero obviamente suutilizacion enAmerica Latina, donde 
msiquiera hemos Ilegado adesarrollar entrevistas por telefono, es aun lejana. 



Por otro lado, las entrevistas tambien han tratado de usar las ventajas que provee la 
estandarizadon de los cuestionarios, a traves de uso cada vez mas riguroso de guias de 
entrevistas. As! porejernplo, existe ya una considerable cantidad de estudios quea traves 
deluso deentrevistas altarnente reguladas poruna guia deentrevista permite laextraccion 
de informacion comparable para cada uno de los elementos de la muestra utilizada. En 
este sentido, se puede afirmar que1a tendencia es que a que cada vez los cuestionarios 
sean menos estandarizados y las entrevistas mas estandarizadas, con 10 que ladistincion 
entreelias se hace aun mas tenue. 

Sin dudaalguna, laforma mas efectiva de recoleccion de datos para lainvestigacion 
socio-cultural esaquella quecombina los cuestionarios yeluso demuestras representativas, 
canentrevistas en profundidad asectores espedficos de lasociedad. En muchos casos, la 
lirnitacion de recursos financieros y humanos obliga a que se escoga una estrategia de 
recoleccion dedatos queprivilegia ya sea elcuestionario y1a encuesta masiva, 0 laentrevista 
enprofundidad. Es elviejo dilema entrelaaproxirnacion nomotetka ylaopcion idiogratica. 
Sin embargo, en los casos en los cuales uno puede garantizar los recursos suficientes, la 
mejor estrategia es aquella que cornbina la rigurosidad estadistica de las rnuestras 
probabilisticas yelcuestionario estandarizado con 1a tersura antropologica delas entrevistas 
en profundidad. Con la primera tecnica podemos acceder a 1a identificacion de 
dererminantes causales entrenuestros datos; con lasegunda logramos acceder a lalogica 
de accion social de los actores bajo estudio. En todo caso, inc1uso si 10 segundo no se 
puede lograr, las entrevistas nos permiten averiguar las razones rnanifiestas de los actores 
para suaccionar 0 sus creencias las que, obviamente, no tienen porquecoincidir conlas 
razones del conocirniento cienrifico, generado por el investigador Si ella se hace, 
nuevamente encontramos que lainvestigacion cuantitativa y lacualitativa seconfunden, 
puesto quea los frios datos cuantitarivos Ie podemos agregar datos menos cuantificables, 
como son las interpretadones de los actores de su propio accionar, 0 informacion de 
naturaleza individual queno logra conjugarse con1a informacion de otros entrevistados, 
debido a su peculiaridad genetica (en el sentido historico, y no biologico). 

Pero asi como los cuestionarios y las entrevistas nos ofrecen datos empiricos, que 
pueden sercuantitativos 0 cualitativos, existe otraforma bastante antigua, probablemente 
la mas antigua, de recolectar informacion socio-cultural. Nos estamos refiriendo 
naturalrnente a laobservacion. 



d) La Observaci6n. 

Juntocon los cuestionarios ylas entrevistas, laobservacion esotrade las tecnicas mas 
usadas derecoleccion dedatos porlos cientistas sociales. En unpasado nomuy remoto, 
laobservacion fue tarnbien la tecnica preferida poralgunas ciencias naturales, como la 
biologia. La observacion, como tal, encierra una serie de tecnicas de las mas variada 
naturaleza, yaqui mencionaremos muy brevemente en que consisten, para detenernos 
de manera mas pausada en las ventajas ydesventajas de laobservacion en el trabajo de 
campo, queconstituye propiamente al ambito de laactividad etnografica. 

La observacion puede serclasificada por10 menos decuatro formas distintas, a saber, 
observacion directa 0 indirecta, participante 0 no participante, abierta 0 encubierta, 
estructurada 0 no estructurada. La primera distincion basica de laobservacion es siella 
observa elcomportamiento humano, ya sea verbal 0 noverbal, de una manera directa y 
de primera mano, en cuyo caso estamos frente a laobservaei6n direeta, 0 si seexamina 
estecomportamiento por las pistas 0 huellas que este deja, encuyo caso estamos frente 
a la observaei6n indireeta. La observacion directa, a su vez, puede ser realiza en un 
ambiente no natural, tipicamente en el laboratorio, que es la tecnica preferida por 
psicologos y algunos economistas experimentales, 0 en el ambiente natural donde el 
cornportamiento ocurre. En este ultimo caso estamos frente a 10 que se conoce con el 
nombre de trabajo de campo. 

Por otro lado, la observacion directa puede implicar la participacion misrna del cientista 
social en el comportamiento que esta siendo estudiado 0 convertirse el mismo en un 
miembro mas del grupo examinado, en cuyo caso estamos frente a la observaei6n 
participante, 0 el observador puede negarse a participar en las actividades 0 

comportamiento bajo examen, encuyo caso setrata deuna observaei6n noparticipante. 
Asimismo, elcientifico social puede hacer conocida alacomunidad 0 grupo humano que 
esta estudiando sucondicion deinvestigador social, encuyo caso laobservacion esabierta, 
o puede ocultar sucondtcion deobservador, yestamos par10 tanto frente alaobservaci6n 
encubierta. Finalmente, laobservacion puede llevarse a cabo siguiendo una guia mas 0 

menos sistematica de informacion, en la cual el investigador busca informacion sobre 
una serie de preguntas definidas previamente a la observacion y par 10 tanto registra 
todas las incidencias uocurrencias del comportamiento bajo estudio, encuyo caso estamos 
frente a la observaei6n estrueturada. La observacion tambien puede Ilevarse de una 
manera mucho mas abierta e imprecisa, enlacual elinvestigador esta interesado notanto 
enencontrar respuestas apreguntas previamente definidas, sino incluso definir sus propias 



preguntas durante el proceso mismo de observadon, y por 10 tanto todo tipo de 
comportamiento, por 10 menos en las fases iniciales de la investigaci6n, es relevante y 
forma parte del registro del investigador. En este ultimo caso estamos frente a la 
observaci6n no estrueturada. 

Lo que se conoce como trabajo etnografico es laobservaci6n directa en el campo, 
participante, ygeneralmente noestructurada. Es la tecnica preferida porlos antropologos, 
aunque tanto cientificos politicos como sociologos recurren con frecuencia aestatecnica 
derecolecci6n dedatos. EI trabajo etnografico descansa casi exclusivamente en la relaci6n 
queseestablece ent.re elinvestigador y sus inforrnantes. La ventaja fundamental del trabajo 
etnografico sobre los cuestionarios y la entrevistas es que el investigador tiene la 
oportunidad depasar unlargo tiempo, generalmente nomenos deunafio, enelambiente 
natural donde se desarrolla el comportamiento bajo estudio. De esta forma, aunque 
depende todavfa de lainformacion provista porsus informantes, el investigador tiene la 
oportunidad de contrastar dicha informacion consu propia experiencia participante en 
elcomportamiento estudiado, mecanismo de"control de calidad" de lainformacion que 
noseobtiene nicon los cuestionarios nicon las entrevistas. 

Mientras que los datos producidos por los cuestionarios son indudablemente de 
naturaleza cuantitativa, y los datos generados por las entrevistas pueden ser tanto 
cuantitativos como cualitativos, la informacion producida par el trabajo etnografico es 
inobjetablemente denaturaleza cualitativa En tal sentido, laventaia del trabajo etnografico 
de ofrecer una riqueza de informacion que el propio investigador puede controlar y 
comprender adecuadamente, seve enfrentada aunaposible desventaja queemerge de la 
misma naturaleza de la extraccion de datos. Asaber, los datos son producidos por el 
mismo investigador y por10 tanto estan suietos a sus propios prejuicios y preferencias, e 
incluso supropio sistema denotacion. Mientras queinvestigadores neutrales aunproyecto 
de invesrigacion siempre pueden retrabajar de formas distintas los datos generados por 
los cuesnonarios y las entrevistas, ella es mucho mas diflcil con datos etnograficos, que 
estan embebidos de las propias preocupaciones conceptuales de los investigadores 
originales. Aunque esposible que otros investigadores accedan adecuadamente alas'notas 
decampo_de los prirneros investigadores, ella siempre depende dela claridad y proligidad 
con la cual estos investigadores tomaron dichas notas. En otros casos, incluso notas de 
campo claras y prolijas sonde poco uso si no registraron cornportamiento relevante a 
temas de investigacion quesurgen despues queel trabajo de campo hasido realizado. 

Pero existen algunos otros problemas adicionales en el uso del trabajo etnografico 



como tecnica derecoleccion dedatos. Los mas importantes son: las limitaciones cognitivas 
del investigador; los errores de inferencia que e1 observador puede realizar de sus 
observaciones; lalimitacion denuestra observacion agrupos pequerios, y, finalmente, los 
problemas que pueden surgir en la Interaccion entre e1 observador ysus observados. 
La primera delas desventajas del trabajo etnografico noesmuy mencionado enla literatura 
especializada, pero merece serrecordado. 

Los investigadores sociales, como cualquier otro miembro de nuestra comunidad, 
confia ensus organos sensoriales para extraer yrecordar lainformacion queIe interesa, 0 

quesospecha Ie puede interesar enelfuturo. Sin embargo, tal como los desarrollos de la 
moderna ciencia de la cognicion nos indica, los seres humanos estamos sujetos a las 
limitaciones ydefectos de nuestros organos sensoriales. Por ejemplo, sesabe ahora que 
una de las importantes caracteristicas de nuestro almacenaje sensorial es su 
extremadamente corta duracion. la informacion reside en nuestros registros visuales 
sensoriales pormenos de unsegundo, ya sea pordegeneracion autornatica de nuestros 
sensores, 0 porque nueva informacion interfiere 0 desplaza la informacion anterior. De 
igual forma, seconoce que nuestra memoria detrabajo tiene una capacidad muy limitada, 
yquela velocidad con la cual elementos memorizados empiezan aserolvidados, amenos 
queuno haga unesfuerzo en recordarlos constantemente, esde apenas 15 segundos. 

Aparentemente, solo la memoria de larga duracion tiene capacidades practicamente 
ilimitadas dealmacenaje deinformacion y, tal como sunombre 10 sugiere, noesta sometida 
aladegeneradon temporal dela memoria detrabajo ydelos registros visuales sensoriales. 
Sin embargo, como todos sabemos cuando tratamos de recordar algo quesabemos que 
sabemos, los problemas con la memoria de larga duracion residen frecuentemente en 
acceder de una manera rapida yefectiva a sus registros. De igual forma podria referirme 
a las dificultades cognitivas quesepresentan frecuenternente enelusadellenguaje, pero 
ello extenderia demasiado este documento, basta senalar queaqui tenemos dificultades 
tales como uso defrases ambiguas, uso depalabras ambiguas encontextos deconversaoon 
tendenciosa, dificultades de cornpresion dellenguaje hablado y/o escrito, yel uso de 
patrenes culturalmente distintos de conversacion. 

La otralirnitacion sobre la quevale la penaextenderse unpoco serefiere alos peligros 
metodologicos generados porla interaccion entre elinvestigador ysus observados. Aqui 
se trata no solo de las vinculaciones que el etnografo establece con el couiunto de la 
comunidad queesta estudiando sino tarnbien con sus informantes mas cercanos. Como 
sabemos, si el observador se encuentra en una comunidad faccionalizada 0 dividida en 



grupos rivales, sera dificil para el rnantenerse almargen de estas rivalidades, yen uno u 
otrocaso, su observacion severa afectada por su compromiso, 0 falta de el,conalgunas 
de las facciones en pugna. Pero adernas de ello, nose puededejar de mencionar elhecho 
quelapropia accion del investigador externo, pormas que10 evite, termina influenciando 
elpropio comportemiento queesta estudiando. En este sentido, estamos presentes frente 
a la version etnografica de 10 que en fisica cuantica se conoce como el "principio de 
indeterrninacion" de Heisenberg, a saber, que no se puedeconocer la trayectoria de una 
particula subatornica sin alterar supropio comportamiento, yquepor10 tanto nopodemos 
estar completamente seguros de si el comportamiento registrado constituye una 
rnanifestacion confiable del mismo, 0 sies en cambio producto de nuestro instrumento 
de rnedicion. 

Al igual que con las encuestas y las entrevistas, que cada vez tienden a adoptar 
caracteristicas un tanto cornunes, el trabajo etnografico seveinmensamente enriquecido 
con el usa de tecnicas, como las encuestas, que producen datos cuantitativos para 
complementar los datos cualitativos generados porel trabajo de campo. Deestaforma se 
logra obtener una segunda fuente de informacion, mucho menos ascrita a las propias 
construcciones del investigador, que puede servir como control de la informacion 
estrictarnente etnografica. 

Tanto los cuestionarios, como las entrevistas, y la observacion tienen como unidades 
de analisis elindividuo, en los dosprimeros casos, 0 grupos pequerios, como en elultimo 
caso. En todas estas formas de recoleccion de datos, el nivel de analisis es claramente 
micro. Lo que se esta explicando es e) cornportamiento individual, 0 de pequenas 
comunidades. Cuando uno estainteresado enexaminar elcomportamiento de las grandes 
colectividades, 0 estudiar las caracterfsticas estructurales de una sociedad, es decir, 
fenornenos de nivel macro, uno generalmente recurre a otra forma de recoleccion de 
datos, quees el analisis documental. 

e) EI Analisis Documental. 

EI analisis documental es generalmente la unica tecnica de recoleccion de datos 
disponible para aquellos interesados en fenornenos macro sociales, es decir, que son 
producto delcomportarniento de comunidades de gran escala -por ejemplo, lanacion-. 
Asimismo, eslatecnica adecuada para aquellos interesados enexaminar comportamiento 
pasado,o para aquellos quequieren investigar las caracteristicas estructurales (economicas 
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y sociales) de unasocieclad. Aqui nos Iimitaremos al uso del analisis documental como 
mecanismo de recoleccion de datos de grandes colectivades 0 de caracteristicas 
estructuraJes, ynoenfatizaremos suuso poraquellos interesados basicarnente enlahistoria. 

EI registra documental puede serde dos tipos: episodico 0 permanente. Elregistro 
documental episodico serefiere aaquellos documentos que sonnoproducidos demanera 
regular, sistematica ypermanente poralguna instancia institucional sino quemas bien es 
el resultado de actividades de grupos 0 individuos queactuan porsu propia cuenta. Por 
ejemplo, los boletines 0 semarios de unaorganizacion especifica constituyen registros 
documentales esporadicos 0 epis6dicos. Los archivos familiares, 0 de autores, 0 de 
empresas, 0 notarias, constituyen otros ejemplos. Los registros documentales 
permanentes, en cambio, como sunombre 10 sugiere, son mantenidos par Instituciones, 
generalmente estatales, paraestatales, 0 multinacionales, de una manera rigurasa, 
sistematica, organizada, y permanente. Ejemplo de estes son: esradisticas de crimen, 
estadisticas electorales, estadisticas poblacionales, estadisticas econornicas, estadisticas 
demograficas ysociales, etc. 

El analisis documental es tarnbien pertinente en el estudio de politicas publicas, 
especialmente como uncornplemento de las entrevistas a los decisares de politica, en la 
medida queactividades fundamentales de la actividad estatal son generalmente registrados 
de rnanera regular. Por ejemplo, una persona interesada en el estudio de politicas 
poblacionales nosolamente selirnitara aentrevistas los actores relevantes enlas decisiones 
de politica sino que tarnbien deberaconsultar los registros estatales degastos e inversiones 
en programas relevantes para lapoblacion, informacion que seencuentra frecuentemente 
disponible en las oficinas especializadas de laadministracion publica. 

Deigual manera, elusaquemuchas veces hacen los cientificos sociales de los censos 
generales de poblacion es otroejemplo de como elanalisis documental constituye una 
fuente valiosa de recolecdon dedatos. Aunque unopuede argumentar quemucha de la 
informacion provista porlos censos de poblacion puede obtenerse a traves deencuestas 
ycuestionarios, existen algunos enlos cuales ello noestancierto. Por ejemplo, elmuy dificil, 
especialmenteenalgunos paisesdeAmerica Latinaquecuentan con grandispersion poblacional, 
realizar encuestas quesean verdaderamente representativas delapobladon nacional. En estas 
circunstancias, los censos ofrecen informacion mucho mas confiable sobre patrones de 
comportamiento nacionales quelas encuestas, especialmente cuando setrata decaracteristicas 
sociodemogcificas (edad, indices demasculinidad, fecundidad, educacion, distribucion dela 
poblacion en areas urbanas yrurales, parcitar algunos ejemplos). 



Asimismo, cuando el estudio de las caracteristicas estructurales de una sociedad 
requiere elusade estadisticas sobre empleo, inversion, forrnacion de capital, crecimiento 
economico, gastos estatales, etc., el investigador tiene usualmente a su disposicion 
informes economicos sisternaticos y regulares (tipicamente las cuentas nacionales 0 los 
boletines del Banco Central) que Ie permiten acceder a estainformacion de naturaleza 
estructural. 

EI registro documental, cuando estadisponible, tiene unaserie de ventajas sobre las 
otras formas de recoleccion de datos analizadas. Ya hemos mencionaclo la primera, que 
es laque nos permite acceder a informacion sobre los cornportamientos macro. Existen 
otras ventaias adicionales, basicamente cle naturaleza economica. 

E[ uso cle registros clocumentales, especialmente aquellos queson regulares, esmucho 
mas economico que cualquier otra forma cle recoleccion cle datos. La gran mayoria de 
estainformacion puecle encontrarse en una buena biblioteca universitaria, yen muchos 
cases "recolectar" los datos noimplica mas queelgasto de fotocopiar lainformacion que 
nos interesa. Asimismo, estainformacion ya ha sido clepuracla y estandanzada, y por 10 
tanto nos ahorra tiempo cle trabajo en estas tareas. 

Pero estas ventajas generan sus propias desventajas. Cuanclo utilizamos registros 
clocumentales regulares, estamos someticlos a usar datos cuyas logicas cle recoleccion, 
procesamiento ypresentation han siclo decididas previamente, ynonecesariamente con 
un punto cle vista academico. No poclemos mas quetomar los datos como vienen, puesto 
queen lagran mayoria cle los casos las organizaciones encargaclas de su procesarniento y 
publicacion sonmuy reticentes en distribuir sus "datos en bruto", quepodria procesar el 
investigador de lamanera que mas Ie convenga a sus temas de preocupacion. 

Un tema vinculado alanalisis documental eselquese refiere al analisis de contenido. 
En casos en los cuales estamos frente a registros documentales no numericos, y nuestra 
intencion esgenerar ciertos datos cuantitativos a partir de lainvestigacion documental, la 
tecnica queseutiliza para ello secanoce como analisis decontenido. Apesar dequeeste 
terrnino tiende a utilizarse de manera generica para todos aquellos casos en los cuales se 
realiza analisis documental critico, suuso deberia restringirse aaqucllas instancias para el 
que fue disenado: latraduccion en terrninos numericos de registros no cuantitarivos. 

Generalmente, el analisis de contenido implica trabajar can una muestra de los 
documentos a dis posicion del investigaclor, yexiste ademas unaserie de procedimientos 



que se deben seguir para la transforrnacion de informacion cualitativa en datos 
cuantitativos.' 

Recolectar lainformacion ylos datos a traves de las distintas tecnicas aqui reseriadas 
constituye elprimer paso en lainvestigacion sociocultural. Sin embargo, muchas veces se 
olvida unaspecto metodologico de fundamental importancia: los errores de rnedicion de 
los datos, ylavalidez yconfiabilidad de nuestras mediciones. Estos constituyen el tema 
de lasiguiente seccion. 

2. Los problemas de medicion de datos socioculturales 

Abordaremos aqui los errores mas comunes enlamedicion delos datos socioculturales 
y las tecnicas para controlar lavalidez yconfiabilidad de dicha mediciones. 

a) Los erroresde medicion de los datos socioculturales. 

La investigacion social implica que nuestros conceptos deben ser operacionalizados 
de manera tal que se presten a una medidon empirica. Por 10 tanto, la medicion de 
conceptos ocupa un lugar central en el proceso de investigacion sociocultural ernpirica. 
En vista de estaimportancia, el investigador debe asegurarse de que sus mediciones se 
encuentren Iibres de errores. Desafortunadamente, existen innumerables facto res que 
pueden hacer que nuestras mediciones esten plagadas de errores. Aqui solamente 
mencionare las mas comunes. 

Existen tres fuentes basicas de errores de medicion: 
i) errores aleatorios: 
ii) errores sisternaticos, y 
iii) errores situacionales. 

Los errores aleatorios son aquellos que se cometen al azar, y por 10 tanto son 
desconocidos, quenos llevan apensar quehemos medido [0 quequeriamos medir, cuando 
en realidad hemos cometido unerrorde rnedicion. Por ejemplo, cuando aplicamos una 

4 Los interesados pueden consultar el capitulo respectivo en Kenneth D. Bailey. Methods of Social 
Research. segunda edici6n, The Free Press. Nueva York, 1982. 



entrevista 0 uncuestionario, podemos generar respuestas de lagenre que en verdacl no 
consituyen su verclaclera opinion 0 actitud. Ello puecle cleberse al estado animico cle los 
enrrevistados, a lamala relacion quese establece entre elentrevistaclo yel entrevistador, 
aalgun hecho inusual-y por10 tanto imprevisible- quealtere las actitucles de los mdividuos, 
e incluso a lafatiga 0 a lacleshonesticlad cle los entrevistaclares. 

Los errores sistematicos sonaquellos queocurren frecuentemente y par las mismas 
razones, y que par 10 tanto una vez iclentificaclos pueclen algunas veces carregirse 0 

atenuarse. Con frecuencia estos errores aparecen como resultaclo de cuestionarios mal 
diseriados, preguntas ambiguas, 0 por lamedicion involuntaria de atributos no previstos 
par el investigador 

Los errores situacionales, en cambio, se refieren a los errores que ocurren como 
resultaclo cle las caracterfsticas personales de los entrevistados, 0 cle lasituacion en la cual 
la entrevista 0 cuestionario se realiza. Par ejemplo, puede existir una clesconfianza 
generalizacla clel entrevistaclo frente al entrevistaclor, que puede viciar cle manera 
irnportante lainformacion obtenida. Asirnisrno, larelacion entreinvestigaclor e investigaclos 
puedereflejar ciertas relaciones sociales asimetricas (debido a laclase social, a laraza, 0 al 
sexo del entrevistaclor), que genera tarnbien una situacion social que puede alterar la 
precision y confiabilidad de lainformacion obtenicla. 

Para controlar 0 reducir el impacto deestosen-ores en nuestras medicioncs debemos 
siempre preguntarnos acerca cle lavalidez yconfiabiliclad cle las mecliciones finales. 

b)	 Tecnicas para controlar la validez 
y confiabilidad de las mediciones. 

La talidez de una medicion sc refiere a si estamos miclienclo 10 que efectivamente 
querernos meclir. Es clecir, queremos cleterminar cual es la carresponclencia que existe 
entre nuestra meclida y el concepto que queremos meclir. Debe reconocerse que es 
bastante dillcil establecer empiricamente lavaliclez cle una rnedicion, puesto queella implica 
unacorrespondencia conceptual entre lamedida cle un concepto y el concepto mismo. 
Par ejemplo, el concepto cle clemocracia es utilizado arnpliarnente en la invesugacion 
empirica, y se utilizan distintas forrnas cle medicion cle la clemocracia. Una de las mas 



comunes es la existencia 0 nodeelecciones regulares. En este caso, la validez de nuestra 
medicion implica discutir si existe una adecuada correspondencia entre "elecciones 
regulares" (que es nuestra medida de democracia) yelconcepto de democracia. 

Se han disenado diversas tecnicas para evaluar lavalidez denuestras mediciones, ylas 
mas utilizadas sonlas quesedetallan a continuadon. Validez de contenido (content va
lidity) y validez evidente iface validity), que aunque generalmente se Ie coloca en el 
mismo saco, son un tanto distintas. La idea cornun detras de ellas esquela medicion de 
unconcepto yelconcepto mismo deben estar asociados demanera evidente 0 aprimera 
vista, yquelamedida debe reflejar todo elcontenido asociado con elconcepto. Un ejemplo 
de estos dos tipos de validez seria medir la identificacion partidaria de una persona a 
traves de suvoto porunpartido. 

Otra forma esta dada porlavalidez construida (construct validity), queserefiere a la 
medicion indirecta delavalidez deuna rnedicion. Aqui, elsupuesto esquesi dos conceptos 
estan conceptualmente relacionados (por ejemplo, conservadurismo y autoritarismo), 
luego las medtciones de ambos conceptos deberian estar igualmente relacionados. Por 
suparte, lavalidez pragrnatica esel tipo devalidez quesedemuestra si nuestra medidon 
nos permite predecir uncomportamiento 0 hecho determinado. Es eltipo devalidez que 
seutiliza para validar, porejemplo, pruebas deinteligencia. Si una prueba puede predecir 
adecuadamente el desempeno de un estudiante en los estudios de postgrado, es un 
instrumento valido de inteligencia. 

Finalmente, eltipo devalidez mas amplimente utilizado enlaciencia politica empirica 
eslallamada "asociacion entreitems". Es eltipo devalidez que subyace enlapreparacion 
de escalas actitudinales, ysebasa en lasimilitud de resultados de mas de una medida de 
un concepto, para demostrar lavalidez del conjunto del instrumento de medicion. Por 
ejemplo, una escala que mide liberalismo politico a traves de lamedicion de los varies 
elementos conceptuales delliberalismo. 

La fiabilidad 0 confiabilidad denuestras mediciones se refiere mas bien a la manera 
como un instrumento de medicion produce los mismos resultados a traves del tiempo. 
Naturalmente, seespera queun instrumento dernedicion produzca resultados consistentes 
sies aplicado repetidas veces enel transcurso de los anos. Asi, mientras lavalidez de las 
mediciones alude a la correspondencia que debe existir entre nuestra medicion y el 
concepto quesequiere medir, la confiabilidad deuna medicion serefiere alaconsistencia 
de larnedicion misma. 



Tres sonlas formas mas comunes deevaluar empiricamente 1a confiabilidad de nuestras 
mediciones. En primer lugar, tenemos el rnetodo del test/retest, conocido tambien como 
el rnetodo deverificacion reiterada. Este implica aplicar elinstrumento de medicion varias 
veces a un mismo coniunto de personas, ycomparar sus resultados. En segundo lugar, 
tenemos e1 rnetodo de las formas a1ternativas de medicion, queimplica rnedirunatributo 
mas deunavez, perousando dos formas distintas dernedir esemismo atributo. Finalmerue, 
tenemos el rnetodo del submuestreo (split-halves), que consiste en usar dos estrategias 
posibles: ya seaeluso dedosmedidas distintas deunmismo concepto, aplicandose arnbas 
medidas al mismo tiempo alconiunto de la muestra en estudio 0, alternativamentc. ya 
seaa traves de 1a aplicacion al mismo tiempo de un solo instrumento de rncdirion ados 
submuestras distintas de lapoblacion de estudio. 

Hasta ahora hemos presentado las distintas tecnicas y metodos de investigacion so
ciocultural, y hemos abordado brevemente el tema de la validez y confiabilidad de las 
mediciones denuestros conceptos. Terminaremos conuna reflexion acerca de los posibles 
aportes especificos de 1a ciencia politica a lainvestigacion sobre po1iticas de poblacion. 

3. Ciencia politica y estudios de poblaci6n 

No quisiera terminal' sinofrecer algunas ideas acerca de las posibles contribuciones 
de laciencia politica a1 estudio de las politicas de poblacion. Debo aclarar, sinembargo, 
queelautornotiene, ni reclama, conocimiento sobre 1a extensa bibliografia sobre politicas 
de poblacion, ypor10 tanto todas las ideas queaconnnuacion sesugieren sonreflexiones 
que surgen de una aproximacion de aficionado al tema. POl' ello, 10 que se diga a estc 
respecto es bastante general y breve, 

Tengo la impresion, por los pocos libros sobre politicas de poblacion que he 
consultado,' quecuando unohabla de politicas de poblacion, ya seaenAmerica Latina 0 

5 Fundamentalmente, los siguientes textos: Programa de Investigaciones Sociales sabre Problemas de 
Poblaci6n (PISPAL), Estructura politica y politicas de poblacion. CLACSa, Comisi6n de Poblaci6n y 
Desarrollo, Santiago de Chile, 1977. Mir6, C. y J.E.Potter, Population Policy: Research Priorities in the 
Developing World. Report of the International Review Group of Social Science Research on Population 
and Development, Frances Pinter Publishers, Londres, 1980. Mertens, W. y otros, Reftexiones teorico 
metodoloqlcas sobre investigaciones en poblacion, EI Colegio de Mexlco/Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales, Mexico, D.E, 1982. Rodriguez, D. y R.Yocelevzky, Politico y poblacion en America 
Latina. Revision de los aportes de PISPAL. CEPAL/CELADE, Poblacion, equidad y transjormacion 
productiva, CEPAL, Santiago de Chile, 1993. 



en otras regiones, sediscute sobre ellas desde laperspectivas del practicante en terreno 
y no del analista politico. Esto no es, en modo alguno, censurable yes, par 10 dernas, 
completamente justificable, dado queel interes sobre el tema es justamente el ayudar a 
los gobiernos a desarrollar politicas efectivas de poblacion, Incluso en los casos en los 
cuales, y estes no son pocos, los estudios evaluan las politicas estatales de poblacion, 
tales evaluaciones tienden a realizarse desde una perspectiva metodologica, tratando de 
encontrar las inconsistencias de los programas 0 politicas de poblacion, 0 buscando las 
logicas teorico-metodologicas queinforman dichos programas. En este sentido, lalabor 
delpolitologo esgeneralmente ladeuntecnico quecoadyuva alaformulacion demejores 
y mas apropiados planes 0 politicas de poblacion. Vuelvo a repetir que no hay nada 
absolutamente censurable enesto, simplemente trato desenalar una impresion quecreo 
es real. 

Tengo laimpresion de quelaciencia politica puede aportar mucho mas alestudio y 
analisis de poblacion. No estamal quealgunos polltologos asuman unpapel conductor 0 

directriz en eldiseno de politicas de poblacion, 0 queanalicen sus limitaciones tecnicas, 
pero creoquehay unlugar tarnbien para elestudio de las politicas de poblacion entanto 
parte delas politicas publicas. Es decir, abordar elestudio de las politicas de pobladon 
desde la perspectiva de laciencia politica academica, ubicandola dentro de las politicas 
generales del Estado y, 10 mas importante, analizando como estas politicas dedesarrollan, 
se implernentan, se evaluan y se alteran, asi como las relaciones que los organismos 0 

entidades del Estado encargadas de estas politicas establecen con otros organismos 
estatales yactores de lasociedad. 

Debemos serjustos, ysefialar queelhecho deque laciencia politica latinoamericana 
no haya abordado estetipo de estudios de las politicas de poblacion no responde a una 
particular despreocupacion de los politologos porlamateria. Mas bien refleja eldescuido 
generalizado delas ciencias politicas latinoamericanas enelestudio delas politicas estatales 
en general, y de las politicas sociales en particular. No existe todavia, con la probable 
excepcion deMexico, una fuerte comunidad depolitologos abocados alestudio acadernko 
de las politicas estatales, yello serefleja tarnbien enelcaso de las politicas de poblacion. 

Si intentaramos abordar elestudio delas politicas depoblacion desde una perspectiva 
eminentemente politologica, tenderiamos a referirmos a cuatro caracteristicas de estas 
politicas que, me parece, saltan a lavista. En primer lugar, las politicas de poblacion son 
indudablemente precursoras de las actuales politicas economicas en un sentido. fueron 
resultado de una fuerte presion internacional, ya seade organismos multinacionales 0 



especializados, como las Naciones Unidas a el Population Council, a de gobiernos 
interesados en el tema. En este sentido, las politicas de poblacion generan grupos de 
presion quesonsolo subsidiariamente nacionales, yquese caracterizan mas bien par su 
caracter internacional. Par ella, las politicas depoblacion constituyeron elprimer eslab6n 
de 10 queaharase canace como la globalizacion de las politicas estatales, ylaperdida de 
importancia del Estado-nacion como unidad de analisis de dichas politicas. 

Una segunda caracteristica de las politicas de poblacion, queesta rclacionada can la 
primera, es que elIas se basaron inicialmente en el aporte e ideas de organismos 
extranacionales. En tal sentido, yde manera muy similar a laelaboracion de las politicas 
econ6micas actuales, las politicas de poblacion fueron percibidas como un asunto 
fundamentalmente tecnico, que debia ser elaborado e implementado por las personas 
queternan elconacimiento tecnico adecuado para ella. Pareso, sociologos ydem6grafos 
se convirtieron muchas veces en el recursa humano basico para la elaboraci6n e 
implementacion de estas politicas. 

La tercera caracteristica de las politicas de poblacion surgen del marco en que fueron 
desarrolladas, yes lapoca participacion delapoblacion, a susrepresentates, en sudiseno, 
implernenracion y evaluacion. Nuevarnente, este aislarniento de la poblacion en la 
elaboraci6n de las politicas que Ie competen noes caracteristica exclusiva de las politicas 
poblacionales, y refleja simplemente el estilo tecnocratico y excluyente can el cual se 
procesa lagran mayoria de las politicas publicas en America Latina. No debe olvidarse, 
adernas, que en algunos paises de la region la inicial implementacion de politicas de 
poblacion fue lIevada a cabo par regimenes militares. 

Finalmente, tengo la impresion de que lagran mayoria de politicas de poblacion fue 
implementada sin mayor nivel de coordinacion can otras politicas sociales, como par 
ejemplo las educativas yde empleo, quepodrian haber potenciado susprobabilidades de 
implernentacion exitosa. Nuevamente, 10 que aqui tenemos no es otra cosa que la 
mamfestacion especifica de un fenorneno general en la mayoria de los Estados 
Jatinoamericanos, asaber, los escasos, sinonulos, grados decoordinadon entrelas distintas 
unidades del Estado, sin mencionar las casi siempre contlicrivas relaciones entrelos poderes 
ejecutivos y legislativos. 

Incluso si 10 que considero son las caracteristicas fundamentales de las politicas de 
poblacion estacompletamente equivocado, es precisamente estetipo de enfoque elque 
creoque no csta muy difundido en el estudio de las politicas de poblacion en America 



Latina, yson losaportes quelaciencia politica puede ofrecer para un mejor entendimiento 
de elIas. Asimismo, nodebeolvidarse el irnportante papel quepuede cumplir elestudio 
de laopinion publica para e! disefio depoliticas de poblacion quetengan unalto grado de 
aceptacion ciudadana. En esta tarea de auscultar las opiniones y actitudes de la gente 
comun, tambien laciencia politica tiene ventajas disciplinarias comparativas. 

En estedocumento se ha tratado de ofrecer un panorama relativamente minucioso 
de la metodologia de investigacion sociocultural, poniendo enfasis en las tecnicas de 
recolecdon de datos, sus ventaias ydesventaias, asi como sus posibles usos para diversos 
niveles de analisis de la investigacion social, tanto micro como macro. Luego se han 
mencionado los problemas de medicion ante los que debemos estar alerta, y se han 
resumido las tecnicas mas comunes para verificar lavalidez y confiabilidad de nuestros 
datos. Finalmente, eldocumento terrnina ofreciendo algunas reflexiones sobre lautilidad 
de laciencia politica para elestudio de las politicas de poblacion enAmerica Latina. Aqui, 
eI mensaje fundamental esquesedebe abordar eI estudio deestas politicas nos610 desde 
laperspectiva delpracticante, sino tarnbien desde una postura mas analitica, tratando se 
estudiar las politicas de poblacion como 10 queson: una aplicacion especifica de politicas 
publicas. 



SISTEMATIZANDO 
VUELTAS Y REVUELTAS*
 
EL COMPUTADOR EN MEDIO
 

Juan Carlos Vargas I 

"Vivimos un tiempo 
en que hay que defender 
lo oboio," 
Bertolt Bretch 

Iniciando 

Desde que las computadoras han invadido el mercado (en que son "accesibles" 
econornicamente), y quiza un poco antes, las cosas no han sido iguales!. Todos quieren 
una ysuponen queles hara trabajar mejor ymas (mas preocupados por10 segundo que 
pOl' 10 primero). 

Esa quees una verdad, no 10 es en forma absoluta. Si, lacomputadora nos posibilita 
unmayor trabajo, perosi sabemos 10 quequeremos ycomo 10 haremos. POl' buena cuenta 
seguimos siendo nosotros los quehacemos. 

En la investigacion cuantitativa es sumamente facil encontrar aplicaciones de la 
computadora alanalisis yel trabajo de investigacion engeneral, 0 seaalprocesamiento y 
almacenamiento. Estos dos ultirnos, se aplican directamente al trabajo cotidiano, sin 
necesitar serinvestigacion. 

Para elcaso de la investigacion cualitativa la aplicacion del cornputador haestado menos 
clara. Tratando esta dela cotidianidad, delamujery hombre comun, eslogico que utilice dela 
computacion 10 cotidiano ycomun. procesadores de texto, graficadores, consulta defuentes 
dedatos, ysimilares. Yrespecto del analisis, con la computadora? ibien gracias!. 

, Juan carlos Vargas A., antrop61ogo Social, Especialisla dem6grafo. Programa Voluntarios de 
Naciones Unidas, Proyecto HONj91 jpOS. Honduras. 



En este trabajo se buscajustificar y explicitar la utilidad, y limiradon, que puede 
tenerelanalisis deinformacion cualitativa, teniendo elcomputador como una herramienta, 
o sea, realizarla mediante el uso de programas especializados para tal fin. 
Fundamentalmente el Ethnograph, quea nuestro juicio yexperiencia eselquemejor se 
aplica a los requerimientos queeste tipo de investigacion requiere 

Etnodemografia: un enfoque para la investigacion. 

En laenciclopedia de laEtnologia General, dirigida porJean Poirier, se desarrolla un 
capitulo especifico sobre la investigacion etno-demografica. En el mismo, desarrollado 
por Francoise y Michel Izard se indica: de manera, entonces, definir un metodo ethno
demografico? 

Nosotros 10 definimos no como unasintesis de dos metodos, mas como el modo de 
aproximarse alos hechos delapoblacion dentro del cuadro delainvestigacion etnografica, 
eletnografo aplica a los hechos sumetodo propio, utilizando unaperspectiva especifica 
queesaquella de laantropologia social. Es deestemodo queelmetodo etno-demografico 
procede de un menor cuidado de representatividad estadistica que la investigacion 
demografica, el que, a los ojos del etnografo, tienen los hechos de la poblacion una 
traduccion abstracta: ella debe permitir separar artifidalmente los hechos de lapoblacion 
desumedio ambiente socio-cultural. eletnografo esdesde estepunto devista privilegiado 
enqueel mismointerroga de manera detallada latotalidad de los miembros del grupo 
de estudio. Izard; 1968:259-260(el subrayado corresponde a estetrabajo) ,2 

Deacuerdo aeste planteamiento es mas acertado referirse nocomo unrnetodo, sino 
como unenfoque de lnvestigacion. Asi esteseria una forma de sintesis, mediante lacual 
es posible relacionar los datos estadisticos (cuantitativos) con las variables culturales 
(cualitativas) en las queencuentran sugenesis. De esta manera sebusca poder "reladonar 
las variables culturales con elcomportamiento demogrsfko ylas tendencias poblacionales" 
(Valdez, 1988:11). 

Se asume este enfoque, puesto que mediante el mismo es posible, mas que 

2 Corresponde a una traducci6n libre, por parte del autor, del original en frances. 



otros, alcanzar una sintesis de datos de orden macro (individuos-casos). Ello porque la 
utilizacion de datos cuantitativos se realiza guiada poruna interpretacion cualitativa. 

En este sentido, yconcretando eneltipo deinvestigacion que eneste Seminario-Taller nos 
interesa, esdegran importanda yriqueza elaporte dado porHector Dfaz-Polanco aI distinguir 
entre los conceptos de etnlcidad y etnia. Entendiendo el prirnero como 10 etnico y el 
segundo referido a los grupos emicos a indigenas. (Dias-Polanco, 1984:154). 

Yagrega esteau tor, amodo dedefinicion de10 etnico 0etnicidad, quedebeentenderse 
"como uncomplejo particular queinvolucra, siguiendo formas especificas deinterrelacion, 
ciertas caracreristicas culturales, sistemas de organizacion social, costumbres y normas 
comunes, pautas de conducta, lengua, tradicion historica, etc." (ibid). 

Yconcluye que"en 10 fundamental puede decirse que 10 etnico consiste en las muy 
variables fonnas en que se articulan yestructuran concretamente tales elementos 
de orden sociocultural" (idem, el subrayado es de este trabajo). 

Desde esta perspectiva, se plantea que esas formas especificas de que habla Diaz
Polanco, en que se relacionan los elementos de orden socio-cultural, se encuentran 
enraizados enunespacio, enelcual sehan conjugado apartir dehechos deorden historico 
yestructural, por10 queunos yotros nosonindependientes. 

Asi esqueseconcibe elenfoque etno-demogratico como una forma deinvestigacion, que 
pracura poder relacionar las variables culturales con e1 comportamiento y tendencias 
demogcificas dela poblacion. Bien puedeser salud reproductiva, cuidados enla primera infancia 
ysurelacion con la TM], comportamiento migratorio, insercion laboral segun genera, etc. 

La etnodemografia permite poder entender, caracterizar yexplicar esta situacion, a la 
luz de los elementos culturales de lapoblacion de interes. 

Esta puede serentendida ydesarrol1ada endos diferentes forma): deadesde los grupos 0 

poblaciones diterenciadas. La primera forma se refiere a la demografia etnica, 0 sea aplicar 
analisis demografico a poblaciones pequenas y/o particulares, en realidad esta primera forma 
no interesa tanto en este Seminario-Taller, yengeneral refiere a la forma mas comunmente 
entendida y"desarrolada",' yesengeneral unaaproximadon cuantitativa para pequerios grupos. 

, 5i ellector esta rnuv interesado puede remitirse en extenso al texto de Luz Ma. valez (ya citado) V al 
trabajo de Freedman, Maurice (en bibliografia). 



La segunda forma (desde) es laque interesa en este trabajo, pues se aplica mas a la 
investigation socia cultural en poblacion. Por buena cuenta es comprender como es 
entendido yejercido elcomportamiento demografico desde los grupos denuestro estudio 
y conquienes estudiamos, entenderlo desde su cultura. Busca un acercamiento emico 
(Harris: 1985) de las variables poblacionales a laparde conocer e interpretar, desdeesta 
vision, los indicadores demograficos. Sea queestos ya existan 0 segeneren ene1 proceso 
de la investigacion, Asi desde este perspectiva, la etnodemografia, estaria siendo 
desarrollada mezc1ando tanto formas cuanti como cualitatiuas ene1 analisis, pero noen 
forma desuma cera, sino mas bien como integracion analitica. 

Esta situacion nos ha llevado a enfrentar la investigacion (Socio-Cultural?) desde la 
Etnodemografia, partiendo del entendimiento de ladisciplina de lademografia como la 
ciencia de lapoblacion yquebusca seren 10 esencial elestudio del tamario, distribucion 
territorial, y composicion de la poblacion, que pueden identificarse como natalidad, 
mortalidad y movimientos territoriales y mobilidad social, peroen 10 fundamental, se 
puede estar deacuerdo enquelademografia moderna noseentretiene enelindiuiduo, 
sino que Ie interesa lapoblacion como objeto de estudio. Asi estaciencia "permite 
obtener elanalisis esradistico yladescripcion cuantitativa delos grupos depoblacion con 
referencia a su distribucion, fenornenos vitales, edad, sexo, estado civil 0 caracteristicas 
especificas" (Valdez, 1988:7) 

Asu vez, la etnografia como cuerpo de investigacion cientffica (parte de la ciencia 
antropo16gica) "tiene como obieto de estudio los diversos pueblos que componen la 
humanidad ysurnetodo deinvestigaci6n esfundamentalmente cualitativo(sic), serialando 
las diferencias en las formas ysistemas devida de los distintos pueblos'Tvaldez.idem.). 
En suma, consideramos que laantropologia sies algo es etnografia y siestaes algo es 
descripcion densa (Geertz; 1987); yes en esta linea 0 forma en lacualla investigaci6n 
socio-cultural sedebe desarrollar. Podemos obviar la antropologia, laetnologia ydernas 
calificativos de ciencias particulares, pero nopodemos obviar que 10 que hacernos en el 
"analisis cultural es (0 deberia ser) conjeturar significaciones, estimar las conjeturas y 
llegar a conc1usiones explicativas partiendo.de las mejores conjeturas, y no el 
descubrimiento del continente dela significacion yelmapeoado desupaisaje incorp6reo" 
(Geertz; 1987:32). 

De esta manera concebimos laetnodemografia, c6f110 una forma de investigacion, 
quebusca poder relacionar los aspectos culturales conelcernportamiento y tendencias 
de ladinarnica de la poblaci6n. 

l1li 



EI computador en medio: 

En elplanteamiento de 10 aqui denominado Etnodemografia elpapel delcomputador 
essustantivo, mas nodecisivo. Se trata depoder utilizar tanto aproximaciones cuantitativas 
como cualitativas. Desde laperspectiva de lainvestigacion en poblacion ambas cuentan 
ya conuna serie deprogramasespecializados para suejercicio. Por ellado de 10 cuantitativo 
se encuentran instrumentos tales como el SPSS, por todos nombrado y basta utilizado 
(?)4 .asi como el GUM, Microstat y otros que son de usogeneral. Asi como programas 
mas restrictivos (en cuanto a su empleo y funcion) como el REDATAM' y la serie de 
paquetes especializados para analisis dernografico. 

Por elladode 10 cualitativo se tiene elEthnograph, Antropak, Gofer (yposiblemente 
existan mas que estes). En la experiencia desarrollada (por el autor), el primero ha 
demostrado serelmas versatil y quese adapta en mejor medida a los requerimientos de 
lainvesrigacion cualitativa. Los otros dos, sibien funcionan adecuadamente, nopresentan 
lapotencialidad quebrinda elEthnograph. Por esta razon seexplicita seguidamente algunas 
particularidades de este programa no buscando enseriar el mismo, mas si motivar a su 
uso y sobre todo justificando que si es posible hacer investigacion de orden cualitativo 
con programasde computacion. 

Ethnograph. un instrumento adecuado 

EI programa de computacion ETHNOGRAPH, ha sido desarrollado por :QuaIL'I Re
search Msociates,6 para poderagilizar el trabajo cualitativo, concretamente, las historias 
devida yentrevistas abiertas. La primera version (1.0) fue cornpletada en 1985; secncuentra 
circulando almemento (enCosta Rica) la version 3.0, desarrollada en 1988; de la quesc 
cementa en estedocumento. 

4 Es lamentable que en no pocos trabajos cientiticos (desde sociales a ciencias cuantitottvasi se dice 
haber utilizado el SPSS (como una forma de legitimar los resultados) y 10que se realizaron son algunos 
cruces de variables que bien se pudieron realizar con una calculadora de bolsillo (hasta de las 
descartables) 0 manual mente. 

5 Recuperaci6n de Datos para Areas Menores, desarrollado por CELADE. No obstante ser eminentemente 
cuantitativo, posibilita en forma aqil, el procesamiento de areas menores y analizarlas en mayor 
profundidad. 

• La direcci6n que conoceos es : PO. BOX 3785 UTILETON, COLORADO 80161; telefono (303) 795
6420. 



Se fundamenta en las necesidades quee1 estudio etnografico demanda yen la logica 
de las bases de datos convencionales (vg. DBase III, Foxbase ysimilares), pero se realiza 
mediante el manejo de textos, 10 cual convierte al programa en una base de datos tex
tual. 

£1 desarrollo de las Ciencias Sociales, especialmente la Historia ylaAntropologia,' se 
han encontrado ligadas de manera estrecha con los metodos y tecnicas de investigacion 
cualitativa, fundamentalmente sobre documentos (orales 0 escritos), en los quees"sine 
qua non" elpenetrar enla"logica del pensamiento" dela(s) persona(s) quelots) re1atan. 

Asi, las historias y relatos de vida" y laentrevista abierta, sin olvidarnos del diario de 
campo (por citar tan solo algunos casos), trabajados desde una perspectiva de estudio a 
profundidad, han sido fundamentales para eldesarrollo delainvestigacion antropologica? 
yde lahistoria 10 , aunque es necesario recordar queesta "rnetodologia" noes exclusiva 
de estas disciplinas. 

La gran "limitacion'' que tiene esta metodologia, es lacapacidad queel investigador 
pueda tener en el manejo de gran camidad de informacion. Manejo no solo operativo, 
sino quede analisis. 

Recuerdese que la informacion obtenida mediante estas tecnicas es abundante, no 
solo en cantidad, sino quese"esconde" en ella una amplia riqueza quenormalmente no 
trabajamos, sea porla "dificultad deescudrinar" latotalidad deelementos contenidos" 0 

bien porque esta contiene informacion adicional a la estrictamente necesaria para la 
investigacion queestemos realizando, yqueportanto "desperdiciamos". 

7 Ello no excluye los importantes aportes (teorlcos y empiricos) aportados por la Sociologia, Psicologia 
y Trabajo Social, entre otras disciplinas. 

s Aqui se sigue la distinci6n que sobre estos terrninos introduce Denzin y que es recogida por Daniel 
Bertauz (1980) l'approche biographique. Sa validite methodologique, ses potientialites". En:.ca.hi.eJ:£ 
interoationaux de sociologie Vol. LXIX. Citado en Valdes, Teresa. Venid Benditas de mi padre' las 
pobladoras , sus rutinas y sus suenos. Santiago:FLACSO, 1988. 

9 Para una revision bibliografica min.i.tn.a de! tema consultese: Balanjorge (ed). I as historias de vida en 
ciencias sociales Teoria y tecnlca. Editorial Nueva Vision, Buenos Aires. 1974; asi como FLACSO. 
Historia oral e historias de vida: ("aderoos de Ciencias Sociales N° 18. FLACSO Sanjose, C.R.. 1988. 
Tarnbien vease: Pelto, Pertti J. Anthropological Research' the structure of inquiry. New York: Harper 
and Row, publishers, 1970; as! como: Williams, Thomas R, Metodos de campo en el eSllldio de la 
r.ultu.ra.. 

10 Aqui es imposible no referirse al excelente y ya clas.co libro de Paul Thompson I a voz del pasado' 
fa historia oral. Trad. josep Domingo. Espana: Ediciones Alfons el Maqnanirn: 1988 



Como ejempJo se puede indicar queen el manejo de forma "manual" de mas de 10 
estudios a profundidad (vg. historias devida), sehace lento y dificil. Se debede organizar 
el material, luego identificar las secciones 0 areas de interes, y posteriormente 
interrelacionarlo para finalmente interprerarlo." 

Todo este trabajo demanda tiempo y recursos, y frecuentemente se "pierde" en la 
mente del investigador, gran cantidad de informacion contenida ensus"datos", lacual no 
sevierte en el informe (documento) final del trabajo. 

Potencialidades del Ethnograph. 

Dadas las "lirnitaciones" y requerimientos indicados eneldesarrollo deinvestigaciones 
cualitativas, se tiene que el Ethnograph se convierte en una de las herramientas mas 
versatiles y uti! conquese cuenta actualmente eneste tipo de de investigacion." 

Lo anterior puesto queestaconcebido esteprograma como unconjunto de opciones 
iterativas, desarrolladas para laasistencia de lainvestigarion, en sus aspectos mecanicos 
del analisis de datos. 

As! el programa permite manejar de manera agi! y segura, gran cantidad de textos 
(hasta OCHENTA enforma conjunta) ycada unodeestespuede teneraproximadamente 
hasta 999911neas, 180 paginas -adelante secomenta esto-. 

En todomomenta el programa permite mantener lainformacion original de manera 
inalterada. 

Adernas permite repetir el analisis con la informacion, tantas veces como se desee; 
seaprofundizando enelanalisis 0 desarrollando nueva investigacion conel mismo mate

II Es necesario recordar la metodologia especializada que se ha desarrollado para el analists del discurso 
y de contenido, tan solo dejamos la observacion, por exceder los objetivos de estas notas. 

11 No buscamos aqui describir todos los pasos necesarios para desarrollar la inve stiqacion cualitativa, 
en el Taller pro pia mente se discutlra sobre ello. Puede a su vez ser confrontada la literatura indicada, 
entre otras fuentes, para tal efecto. 

" Se encuentran tamblen circulando dos programas semejantes al Ethnograph, el "antropack" y el 
"Gofer". No obstante, el que nos ocupa ha resultado ser (a nuestro juicio) el mas versattl y"poderoso" 
y se ajusta mas a los requerimientos de la investiqaclon cualitativa. 



rial. Esto sin necesidad de hacer variaciones importantes, ni tener que re-procesar la 
informacion. 

La agilidad delprograma seencuentra en queno solo permite mantener archivada y 
ordenada la informacion, sino que una vez codificada esta poder realizar cruces y 
busquedas especificas entrelos documentos almacenados. 

EI trabajo mecanico de analisis de datos textuales, lleva a tenerque pasar por una 
serie de pasos queesteprograma realiza enforma rapida ysegura. Asf, al tener localizacion 
exacta de los codigos, permite encontrarlos yagrupar las secciones deldocumento(s) en 
quese encuentren. 

Una de las mas grandes ventajas del programa esta dada por la situacion de que e\ 
investigador nunca pierde el control delainvestigacion, desde lacreacion yasignacion 
de codigos, hasta lainterrelacion de los mismos. Yenningun momenta sepuede pensar 
enelprograma como un"sustituto" delainterpretacion 0 queesta pueda ser"trasladada" 
aunasistente, dado quedebe mantenerse enmanns delinvestigador para obtener mayor 
provecho delprograma. Enronces sepuede decir queelprograma resuelve latarea ardua 
y lenta de la preparacion del material, pero no el aney creacion del pensamiento e 
interpretacion dedatos. 14 

14 Esta que debera ser una verdad de Perogrullo. lamentable mente es tan 5610 una verdad olvidada y 
soslayada. 



Creando la base, codificando y pensando. 

Una vez queseha(n) preparado el (los) documento(s), seestalisto para iniciar trabajo 
conelprograma, elcual se"dejara" tan solo para hacer el reponefinal de lainvestigacion, 
El menuprincipal" delprograma es: 

N- NUMBER Data Files 
C-CODE AData File 
p .. PRINT Numbered/Coded Files 
S-SEARCH For Coded Segments 
M.. MODIFY Coding Schemes 
L- LIST Code Words 
G- CATALOG Data Files 
T.. TEMPLATES for Facesheets. 
D-DIRECTORY Change Data File Directory 
Q .. QUIT 

Mirando nuevamente, haciendo el reporte; 
las vueltas y revueltas. 

Una vez quesehan desarrollado todos los pasos, yquesehacodificado elarchivo 
yrealizado busquedas espedficas, normalmente elinvestigador seenfrenta alanecesidad 
de"recodificar" 0 "ampliar" los codigos desarrollados yrealizar nuevas busquedas, proceso 
que a veces debe repetirse mas de unavez. Para ello, especialmente se han desarrollado 
las rutinas MODIFY y LIST,pero que ademas para "arreglar" errores que se pudieron 
cameter en el coficacion, son rutinas para mejorar los codigos y facilitar las busquedas 
espedficas. 

Antes de realizar elreponefinal deltrabajo, habra sido necesario, pensar ymirar 
nuevamente la base de datos desarrollada. Se presenta el esquema de trabajo en la 
investigacion cualitativa, utilizando elEthnograph, yquerecoge eseproceso dereiteracion 

IS Aqui tan 50010nos Interesa mostrar las diferentes "rutlnas" (para utilizar el "Ienguaje computacional") 
que es capaz y que se pueden realizar con el programa. Se ubica como una forma de mostrar que en 
realidad recoge y resuelve el trabajo de la investlqarion cualitaliva. 



con labase dedatos, hasta lograr desentrafiar lainformacion quecontiene nuestro archive. 

1.- Recoleccion yseleccion de datos. 
2.- Iranscripcion en procesador de texto. 

3.- Conversion alformato de Ethnograph. 
4.- Numeracion e impresion. 

5.- Codificacion manual. 
6.- Ingreso de codigos alprograma. 

7.- Busqueda 
8.- Reflexion 

9.- Modificacion de codigos 
10.- Nueva busqueda 

11.- REPORTE 

Los cardinales, a manera de cierre. 

Para poder darpaso alintercambio, queporbuena cuenta es10 queestas notas buscan 
estimular, se ubican en forma de cierre algunas acotaciones al esquema planteado. En 
realidad se trata deprincipios para suoperatividad en lainvestigacion cualitativa (socio
cultural) ymas alia del Ethnograph como programa especializado. Se habla delos cardinales 
porque sepresume como los elementos quedireccionan (0deben hacerlo) lainvestigacion 
cualitativa. 

EI oeste: tiempo. 
EI trabajo deinvestigacion cualitativa, lainvestigacion socio-cultural porbuena cuenta, 

requiere tiempo. Nunca es suficiente una primera lectura ni un solo acercamiento. sera 
que de esto tienen conciencia los investigadores y sabre todo los Organismos (acade 
micos a internacionales) queapoyan estetipo de abordaje? 

EI norte: vueltas y revueltas, se arma y desarma. 
En concordancia caneloeste, delanecesidad de tiernpo, sedebe tener encuenta que 

esnecesario realizar vueltas yrevueltas alterna ycon los "entrevistados". En elproceso de 
volver, seconstruyen las estructuras desentido, queenultimainstanda son nuestro interes, 
yestas seyen constantemente reforrnadas, revueltas, can10 cual seorganizan desde una 
perspectiva coherente yexplicativa de larealidad, quedesentrana elcomportamiento. 



EI este:el Investigador es quieninvestiga. 
La Invesngacion debe ser realizada par los investigadores/as y estes/as deben ser 

especialistas. Con estosequiere indicarquebajo lamodalidad de trabajo conelethnograph 
(yen general en lalnvestigacion cualitativa), el investigador es el que investiga, inquiere, 
pregunta, independientemente de lacategoria laboral queestapersona tenga. Ojala esto 
fuera unaverdad de Pcrogrullo, pero lamentablemente son no pocas las investigaciones 
en queel que investigo no hace el reporte, y recordemos que hacemos interpretaciones 
de interpretaciones yestas estan mediadas porquien colecto el material de campo. Esto 
es necesario decirlo en voz alta, pues para realizar el mapa de codigos, por solo citar 
alguna de las vitales actividades de lainvestigadon cualitativa, esnecesario estarpar dentro 
de la investigacion yello lo logra el que haestado en el campo, la persona que pregunto 
yescucho larespuesta. EI investigador (asi entendido) es lapersona quepuedeinterpretar 
10 dicho. 

EI sur: 10 cualitativo no es 10 extenso. 
Sehaquerido sugerir aquique lainvestigacion socio-cultural nocs unaseparada de la 

cuantitativa, aunque se ha"profundizado" en los aspectos cualitativos. Existe unaaparente 
dicotomia entre 10 cualitativo y 10 cuantitativo, que si bien es cierto en el discurso actual 
se desarrolla menos, en larealidad sesigue realizando. 0 haces investigaci6n cuantitativa 
(yconellase quiere decir utiliza estadisticas ) 0 haces investigacion cualitativa (yconella 
seindica textos) Pero enestas notas sequiere dejarclaro que10 cualitativo noes10 extenso, 
noesel texto, essflaforma de hacerlo, 10 quesebusca lograrcon ella. Buscar desentranar 
el imaginario, descubrir las estructuras de significacion; por buena cuenta hacer 
interpretaciones de interpretaciones de las descripciones densas y ponerlas en forma de 
proposiciones paraprofundizar en ellas. En esta medida, es posible utilizar (yse debe y 
hace) rnetodos, herramientas cuantitativas, perodesde unainterpretacion cualitativa. 

Es en lamedida de 10 anterior ypor ello queelcomputador estaen rnedio yque es un 
rnedio. Los programas pueden ser poderosos 0 no. sera la cornprension y manejo que 
tengamos de ellosy, sabretodo, de conocer ysaber10 quequeremos hacer 10 que harase 
concrete la investigacion. Pongamos a la tecnologfa en ellugar que corresponde, asi 
podremos utilizarla con eficiencia yestaremos satisfechos. 
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FECUNDIDAD, CULTURA 
Y DERECHOS REPRODUCTIVOS 

Teresa Valdes 
Jacqueline Gysling' 

Introduccion 

La discusion sabre lafecundidad enAmerica Latina sesitua hoy en unnuevo contexte, 
caracterizado par dos dimensiones centrales. Par una parte, se ha desarrollado un 
paradigma que trata la fecundidad y las cuestiones de poblacion en el ambito de los 
derechos humanos, especfficamente en vinculacion can los denominados derechos 
reproductivos, esdecir, con elderecho de las personas adecidir elnumero yespaciamiento 
de los hijos. Par la otra, en las ultirnas tres decadas se han operado transformaciones 
radicales en la region en estas materias, las que se expresan condensadamente en la 
reduccion quehaexperimentado latasa defecundidad. En sintesis, podria senalarse que 
encontramos hoy un nuevo discurso y una nueva realidad. 

Esta discusion se realiza, adernas, caneltrasfondo de laTercera Conferencia Mundial 
sabre laPoblacion yelDesarrollo convocada par las Naciones Unidas (El Cairo, septiembre 
de 1994). Esta Conferencia marca un hito en el debate en torno a las politicas 
gubernamentales depoblacion, tanto porque los derechos reproductivos sonel foco del 
debate, como par la magnitud de la controversia generada. La Conferencia de £1 Cairo, 
movilizo amultiples actores politicos, incluyendo muchisimas organizaoones de mujeres 
a 10 largo del mundo, a esradistas y autoridades religiosas. 

, Investigadoras del Area de [studios de Cenero, FLACSO-Chile. 



En este marco, el desafio es seguir profundizando la reflexion sobre fecundidad y 
derechos reproductivos enAmerica Latina. Desde una perspectiva cultural yde genero, 
visualizamos dos nudeos principales entorno alos cuales hay queintensificar lareflexion. 
Uno se refiere al enfoque mismo de los derechos reproductivos, donde es clave la 
controversia entre los poblacionistas yelmovimiento de mujeres, ladiscusion sobre los 
limites dela nocion dederechos reproductivos yla vinculacion entre derechos sexuales y 
reproductivos; el otro se vincula con la interpretacion de las transformaciones -y no 
transfarmaciones- del comportamiento reproductivo ocurridas en las ultimas decadas, 
especialmente desde el puntade vista de lamujer (que hasido el foco de las medidas 
implementadas) yde las relaciones de poder entre los generos, 

En terrninos globales, se podria sefialar que en materia de reproduccion la 
modernizacion avanza enAmerica Latina. Agrandes rasgos, las tasas de fecundidad han 
descendido mas alia de las proyecciones realizadas porlas autoridades en lamateria; la 
poblacion en general, y particularmente lafemenina, haalcanzado niveles significativos 
deescolaridad, altiempo que laincorporacion femenina alafuerza laboral hasuperado el 
30% en lamayoria de los pafses de la region. Las mujeres se han incorporado a lavida 
polftica delos paises con una creciente aceptacion social enlavida publica yuncreciente 
acceso alos codigos decomunicacion compartidos yaladifusion demodelos alternatives, 
proceso que se ha intensificado con la dernocratizacion de la region. El usa de 
anticonceptivos modernos sehamasificado, yesvisible la instalacion deunideal detarnafio 
de familia 0 natalidad deseada similar al vigente enlos paises del hemisferio norte, hecho 
quetiene a las mujeres como protagonistas. 

En estecambio, elEstado hadesernpenado unpapel central a traves desusacciones, 
no tanto por la implementacion de programas de planificacion familiar, como por su 
participacion en laconstitucion e instalacion en lacultura de un modelo ideal de baja 
natalidad, el cual se ha expresado, par ejemplo, a traves de la definicion de viviendas 
sociales de undeterminado tamafio, 0 enlas imagenes defamilia presentes en los textos 
escolares. Este modelo es reforzado par los medios de comunicadon, laindustria cul
tural ylapropaganda comercial, queproponen una determinada calidad devida asociada 
a una familia pequefia. 

Este proceso de modemizacion, sin embargo, presenta quiebres importantes si se 
piensa desde las mujeres ydesde las condiciones depobreza yprofunda desigualdad que 
caracterizan a nuestras sociedades sin exception. El modelo de familia ideal propuesto 
par lamodernidad nohatocado, 0 mejor dicho, nointento transformar las relaciones de 



poderentrelos generos ni en lasociedad nien la pareja. El mejoramiento de lacondicion 
social de lamujer sebusco mas con fines dedesarrollo que para alterar susubordinacion 
historica. Si bien las mujeres han ganado espacios sociales y eventualmente autonomia 
en las ultimas decadas, persisten las dudas en torno al meioramiento de su calidad de 
vida, y al control que ella ejerce sobre su sexualidad y reproduccion. El modelo de la 
modernidad que nos habla de Iimitar e incluso racionalizar lanatalidad, coexiste conun 
modelo de maternidad quetiene en nuestra region profundas raices culturales. La Madre 
Naturaleza ylaVirgen Maria conviven enelimaginario colectivo latinoamericano respecto 
a la maternidad y a la identidad femenina, dotando a la reproduccion de multiples 
significados simbolicos muchas veces contradictorios. 

La modernizaci6n, por otra parte, parece no alcanzar a toda la poblacion. Las 
desigualdades entre paises ya1 interior deestos, quesetraducen enelacceso diferenciado 
a bienes yservicios sociales, tambien se expresa en estedominio. En estesentido, se ha 
hablado de una demanda insatisfecha en materia de derechos reproductivos y de la 
existencia de unainequidad dernografica queseexpresa entrelos grupos mas pobres en 
mayor fecundidad, menor esperanza de vida, mayor mortalidad infantil y materna, esta 
ultima afectada en parte par una mayor recurrencia de abortos, realizados adernas en 
peores condiciones. 

Podemos comprobar, entonces, unacomplejidad cultural en torno a la maternidad y 
laidentidad femenina, ytambien unarealidad demarginacion yexclusion quecontradicen 
la rnodernizacion, sin necesariamente constituir una "post-modernidad", 

En este contexto especifico, el debate en torno a los derechos reproductivos tiene 
particular importancia. Desde unaperspectiva de genero, debeampliarse estadiscusion 
vinculando los derechos reproductivos con los derechos sexuales, yparenderelacionando 
ladiscusion sobre lareproduccion conla sexualidad. Adernas, debe integrarse estareflexion 
ala discusi6n mas general sobre lanodiscriminadon social de lamujer ylanecesidacl de 
aumentar su poderyautonomia. EI debate sobre los derechos reproductivos daorigen a 
nuevas preguntas quedeben abordar las ciencias sociales, laetica y la politica. 

En estapresentacion nos referiremos, en primer lugar, aldebate actual en torno a las 
politicas de control de la natalidad, en segundo lugar, a la nocion de derechos 
reproductivos, en tercer lugar, a las tensiones existentes en el espacio cultural para la 
definicion de proyectos reproductivos desde las mujeres, para terminar con reflexiones, 
preguntas ydesafios queseabren sobre los derechos reproductivos. 



1. De la planificaci6n familiar 
a los derechos reproductivos 

El centro del debate sobre politicas depoblacion sesitua hoy enlaresponsabilidad de 
los gobiernos eneldiseno e irnplementacion de programas decontrol delafecundidad, 
dimension particularmente sensible para las mujeres yla perspectiva degenera. Esto no 
es particularmente nuevo. De hecho, historicarnente, dichos programas han destacado 
porsuimportancia central dentro del conjunto demedidas yprogramas que comprenden 
las llamadas polfticas de poblacion, los que se han aplicado de diferente manera en los 
distintos paises. Una delas medidas privilegiadas deesra politica decontrol dela natalidad 
fue la masificacion del uso demetodos anticonceptivos modernos, que sedifundieron en 
America Latina en ladecada de los anos sesenta. Lo mas novedoso resulta, entonces, los 
enfoques en juego en la discusion actual. 

Antes de analizar esta discusion, es importante considerar que, sin desconocer su 
impacto, nohasido posible aislar e1 efecto especifico de los programas de planificacion 
familiar enla disminucion del crecimiento delapoblacion, Efectivamente, poruna parte, 
la reducdon de la fecundidad, en el marco del proceso de transicion dernografica que 
viven todos los paises de la region,' es anterior 0 simultanea con la aplicacion de los 
mismos, cuando la cobertura de estos programas no alcanzaba a una proporcion 
significativa demujeres enedad fertil En esta lfnea, cabe destacar que nosehaestudiado 
elimpacto del aborto provocado en labaja de la fecundidad. 

Por otraparte, la entrega de informacion, elotro pilar de lapolitica de control de la 
natalidad implementada, tarnpoco asegura lautilizacion dernetodos eficaces. EI fenomeno 
del embarazo adolescente, que rnuestra, si no un aumento significativo de las tasas 
espedficas de fecundidad, un peso relative mayor en e1 conjunto de los embarazos, da 
cuenta de lapresencia deotros factores como e1 acceso real a los servicios, la mediacion 
de lafamilia yfactores socioculturales ydeidentidad femenina degran complejidad. 

Actualrnente, sobre las politicas decontrol de[a fecundidad sepueden reconocer tres 
posturas principales: a)ladelos especialistas enpoblaci6n, provenientes delos principales 
organismos internacionales vinculados a la materia: el Fondo dePoblacion delas Naciones 

, Seha lIamado translcion demoqraflca al paso de un crecimiento poblacional elevado -debido a una 
alta fecundidad y a una mortalidad controlada- a un crecimiento ba]o, producto de la caida de la 
fecundidad en una poblacion relativamente envejecida. 



Unidas, laOrganizacion Mundial delaSalud ydiversas entidades de financiamiento; b) la 
del movimiento de mujeres, yc} ladel Vaticano yel movimiento pro-natalista. 

En resumen, sepuede decir quela postura de los especialistas en materias decontrol 
de la fecundidad se caracteriza porel reconocimiento de los derechos reproductivos y 
por la inclusion de la planiflcacion familiar en el contexto de lasalud reproductiva,' es 
decir, sehapasado de una preocupacion porla disminurion de lanatalidad a unenfoque 
que pone ensucentro elrespeto aesos derechos. La postura del movimiento de mujeres 
seacerca mucho aestos planteamientos, ya quesu argumento central eselreconocimiento 
delos derechos reproductivos como meta yprocedimiento de las politicas poblacionales; 
pero, adernas, enmarca las transformaciones quepudieran operarse enestamateria enel 
desarrollo de laautonornia y capacidad de decision de las mujeres, es decir, en su em
powerment. Por ultimo, la postura del Vaticano ydel movimiento pronatalista secaracteriza 
por no reconocer la nocion de derechos reproductivos, y par considerar como unico 
metodo legitimo de control de la fecundidad los denominados metodos naturales. Por 
cierto, esta tercera postura se encuentra en abierta oposicion a las dos anteriores. Nos 
referiremos en mayor detalle a las dos primeras. 

a. Los expertos en poblacion 

La postura actual de los expertos en poblacion para America Latina se encuentra 
ampliamente desarrollada en la publicaoon de CEPAIjCELADE Poblaci6n, equidad y 
transformaci6n produaioa, donde sediscute el tema de poblacion para laregion enel 
contexto dela propuesta economica detransforrnacion productiva con equidad elaborada 
porla CEPAL. Este enfoque busca elcrecimiento economico de los paises latinoamericanos 
-en el marco de una economia crecientemente globalizada y tecnologizada- junto con la 
implernentacion depoliticas redistributivas entodos los ambitos, queacorten las brechas 
sociales existentes al interior de los paises. 

Desde el punto de vista de CEPAIJCELADE, e1 principal problema poblacional de la 

1 Entendemos por salud reproductiva un estado de bienestar donde: fa gente tlene tanto la capacidad 
de reproducirse como de regular su fertilidad; las mujeres son capaces de embarazarse y parir de 
modo seguro; el resultado del embarazo es exltoso en terrnlnos de la supervivencia y bienestar de la 
madre y el nino; las parejas son capaces de tener relaciones sexuales libres del temor a embarazos no 
deseados 0 de contraer enfermedades. (lose Barzelatto y Margaret Hempel, Reproductive Health: A 
Strategy for the /9905, Fundaci6n Ford. Nueva York, 1990. 
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region esque"...las encuestas yotras investigaciones handemostrado quelamayoria de 
lapoblacion desea ejercer esederecho (es decir, elderecho adecidir libremente sobre su 
conducta reproductiva), pero parte importante de esa mayoria no 10 puede hacer por 
falta deinformacion ymedios materiales. La existencia deesademanda insatisfecha quiza 
sea la principal justificacion de la preocupacion y -cuando as! se decide- de la accion 
publica pormedio de politicas de poblacion." El giro, tal cual seexpresa enesteparrafo, 
esquelas metas demograficas nodeben serelnorte de las politicas de poblacion (aunque 
nosedesestima del todo estapreocupacion), sino lademanda insatisfecha delapoblacion; 
es decir, quetodos puedan ejercer sus derechos reproductivos. 

En segundo lugar, estanocion dedemanda insatisfecha secompleta conlanocion de 
inequidad demografica. La idea aqui esqueesta demanda insatisfecha esmayor entrelos 
grupos pobres de lasociedad, ampliando lainequidad socioeconornica. Se sostiene que 
superar lainequidad demografica es un imperativo desdeel punto devista de las perso
nas y tambien desde el punto de vista de la superacion de la pobreza, ya que la alta 
fecundidad fomenta latransmision intergeneracional delapobreza. Es decir, reconociendo 
los derechos individuales de las personas, establece una relacion entre crecimiento 
poblacional ydesarrollo econornico, cuestion clasica en eldebate demografico. 

Resulta particularmente importante la perspectiva quese desarrolla en el trabajo de 
CEPAUCELADE sobre la fecundidad. Segun se sefiala, los cambios en lafecundidad no 
sonresultado deunarelacion directa entreestaylas variables socioeconomicas 0 culturales, 
sino queestarelacion seencuentra mediatizada porunconjunto devariables intermedias. 
"Los factores socioeconornicos y culturales actuan sobre estas variables intermedias, y 
estas a suvez sobre lafecundidad. La fecundidad tiende a descender como resultado de 
circunstancias que limitan laexposicion a las relaciones sexuales, a laconcepcion 0 a la 
gestacion''. Como variables que afectan la fecundidad seriala la proportion de mujeres 
casadas 0 unidas, elusode metodos anticonceptivos, elaborto ylalactancia. 

AI mismo tiempo, esra propuesta desarrolla ampliamente la relacion mujer-politicas 
de poblacion. Su objetivo es abrir laposibilidad a que laperspectiva de genero permee 
los enfoques de desarrollo y de poblacion. Sobre las mujeres, el texto analiza las 
trasformaciones culturales experimentadas enlas ultimas decadas, abriendo lainterrogante 
sobre siestas transformaciones han significado relaciones humanas mas equitativas en la 

Naciones Unidas, CEPAL/CELADE, Poblaci6n, equidad y transformaclon productiva, CEPAL,Santiago 
de Chile, 1993. 
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cotidianeidad ysi perrniren nuevas articulaciones entreel mundo publico y el mundo 
privado. 

Este enfoque presenta una sintesis interesante entre los problemas poblacionales 
clasicos relativos al crecirniento demogrsfico yeI desarrollo economico, ylos intereses de 
las personas (especificamente delas mujeres) ysus derechos reproductivos. Sin embargo, 
presenta importantes diferencias respecto de lapostura delmovimiento de mujeres. 

b. EI movimiento de mujeres 

El enfoque que pone enfasis en la relacion pobreza-poblacion, predorninante en 
muchos paises y organismos de cooperacion, ha sido ampliarnente criticado por el 
movirniento demujeres. Desde superspectiva, expresada sinteticamente eneldocumento 
Voces deMujeres,5 propuesto para El Cairo 1994 y suscrito pororganizaciones y lideres 
feministas de todo elmundo, "las politicas depoblacion de muchos paises yagencias han 
estado guiadas mas pormetas dernograficas quepormetas vinculadas a la calidad devida. 
El tamario de lapoblacion ysucrecimiento sehan considerado inapropiadamente como 
causas de problemas como la degradacion arnbiental 0 la pobreza. Los prograrnas de 
control de lanatalidad sehan realizado como soluciones a la pobreza e inequidad." 

Apesar del avance querepresenta para las mujeres contarcon sistemas que Ie permitan 
controlar supropio cuerpo, secritica elenfoque ylos metodos aplicados porlos programas 
de planificarion familiar. De hecho, a pesar de que los programas de control de la 
fecundidad seconocen a nivel internacional como programas de planificacion familiar, 10 
cierto esqueson programas dirigidos a la mujer. Es ella quien debe finalmente tomar el 
anovulatorio, colocarse el dispositivo intrauterino, 0 hacer un aborto, mientras que las 
practicas anticonceptivas masculinas son muy marginales. No por ella, sin embargo, la 
rnujer tiene control sobre su fecundidad. Por una parte, las politicas estatales hantratado 
a las mujeres mas como una poblacion-obieto quecomo sujetos de las mismas politicas, 
esdecir, sin considerar suparticipacion en los distintos niveles dedisefio yeiecucion. Por 
otro lado, la jerarquia social entre los generos hace que en su vida cotidiana la mujer 

S International Women's Health Coalition, IWHC, Women's Voices '94, Women's Declaration on Popula
tion Policies (en preparaci6n para fa Conferencia Internacional sobre la Poblaci6n y el Desarrollo), 
Nueva York, 1993. Hasta enero de 1994, esta deciaraci6n habia sido firmada por 19 organizaciones 
internacionales, 720 organizaciones de paises y 1.549 personas a 10 largo de todo el mundo. 

• IWHC, obra citada. 



reciba presiones desu pareja, 0 incluso deotras personas, que limitan sus decisiones ysu 
autonomia. AI respecto seiialan: 

"La jertilidad de las mujeres ba sido el objeto primario de las pcliticas de 
poblacum tanto pro-natalidad como anti-natalidad. El comportamiento de las 
mujeres mas que elde los hombres basido eljoco deatencion. Se baesperado 
que las mujeres lleven lamayorparte de laresponsabilidad y riesgos del con
troldela naialidad, perc hasido ampliamente excluida de latoma de decisiones 
tanto enlas relaciones personales como en lapoluica publica. La sexualidady 
las inequidades depoderbasadasendiferencias degenera han sido ampliamente 
ignoradas, y algunas veces jortalecidas, porlos programas de poolacion y de 
planificaci6n[amiliar" 

Otras dimensiones criticas que se han levantado desde una perspectiva de genero 
son:" 

a)que los programas deplanificacion familiar recaen enlas mujeres, sin promover 
que los hombres asuman suresponsabilidad en la reproduccion; que secentran 
en laetapa marital, excluyendo a las jovenes, solteras y adultas mayores de los 
servicios; que tampoco se hacen cargo del abuso en los servicios de salud, 
manifiestado enpracticar esterilizaciones ydar (0colocar) rnetodos anticonceptivos 
sin suficiente informacion, enexperimentacion yen maltrato; 

b)que lasexualidad sigue siendo ocultada como tema dediscusion ydeeducacion: 

c) que el tema hasido tener menos hijos, pero que nose han cuestionado los 
papeles estereotipados de madre ypadre, ni se mira la reproduccion como algo 
valioso. 

El control de lafecundidad se constituye entonces en un espacio estrategico en la 
disputa poraumentarlaautonomia ypoder dedecision de la mujer. En esta perspectiva, 
los derechos reproductivos no pueden entenderse al margen de la constelacion de 
derechos politicos ysociales delamujer. 

, Ibid. 

, M. Teresita De Barbieri, Cenero y potiticas de poblaclon. Una reflex/on. Documento presentado a la 
Conferencia Centroamericana de EI Caribe y Mexico sobre politicas de poblaci6n. Antigua, 9-12 de 
abril, 1991. 



En estesentido, [a postura del rnovimiento demujeres resulta mas radical enladefensa 
del derecho de las personas, en especial de las mujeres, a ejercer sus derechos 
reproductivos. 

En los ulurnos dosanos, lapreocupacion porel problema poblacional ylos derechos 
reproductivos ha generado un movimiento inusitado entre las mujeres. La alarma se 
desperto en laConferencia para elMedio Ambiente, realizada en Rio deJaneiro en 1992, 
donde se confronto laposicion de las mujeres proderechos reproductivos congrupos 
ambientalistas que vinculan el crecimiento poblacional con el cleterioro del medio 
ambiente. Luego de estaConferencia, se organize un amplio movimiento, conducido 
porlaInternational Women's Health Coalition, para influir en el proceso queconducia a 
laConferencia de El Cairo. Los hitos enesterecorrido fueron la redaccion deladeclaracion 
antes citada, donde seexpresa supostura en torno a las politicas de poblacion; lainfluencia 
ejercida enlaSegunda Reunion Preparatoria para EI Cairo; la realizacion delaConferencia 
Internacional "Salud, Reproduccion y]usticia", (Rio de Janeiro, enero de 1994), y par 
supuesto laparticipacion en la Tercera Reunion Preparatoria yen EI Cairo mismo. 

La postura de las mujeres insiste endospuntos centrales. Por una parte, la necesidad 
de que las politicas de poblacion consideren a las mujeres como sujetos sociales y no 
como objetos destinatarios de ciertos programas. Esto significa reconocer los derechos 
de las mujeres a tomar sus propias decisiones ya participar eneldiserio e implementacion 
de las politicas que las afectan. EI segundo elemento es que se entiende el derecho 
reproductivo a decidir cuantos hijos ycuando tenerlos en vinculacion conotroderecho 
fundamental, elderecho aladecision sobre elpropio cuerpo. Las mujeres quieren decidir 
sobre cuantos hijos tenerycuando, y tarnbien conquien, ycomo, 10 cual significa que, 
junto conel derecho reproductivo, defienden los derechos sexuales de las personas. 

En estemarco, se haavanzado una nueva conceptualizacion queponeen elcentro a 
la mujer y situa el problema de la reproduccion en el centro de su vida, al tiempo que 
vincula lareproduccion a lasexualidad. En estesentido, seentiende que la reproducci6n 
es influenciada par e influye en las construcciones culturales en tornoa la sexualidad y 
en los comportamientos sexuales. Ademas, relaciona lasalud ylos derechos reproductivos 
de las mujeres con su capacidad para decidir sobre su propio cuerpo y vida, por tanto 
propende a la generacion de poder y desarrollo de la autonornia y capacidades de las 
mujeres (empowerment). 

Ruth Dixon-Mueller propone unmarco conceptual donde se vinculan elementos de 



sexualidad, dinarnicas de poder entre los generos y salud reproductiva en diversos 
contextos culturales. Critica la "sanitizacion" del tema, que ha derivado en una 
preocupaci6n por laenfermedad ylanegadon de lasexualidad. 

Subraya que lasexualidad escentral enlavida delas personas yenlaconstitucion de 
su identidad, yque debe verse enunsentido positivo, destacando ladimension del placer. 
Ella sefiala:? 

"Las actitudes y comportamiemos vinculados a lasexualidady roles degenera 
implican profundos signijicadospara las mujeresy hombres encada sociedad 
ypueden afeaar fa calidad delavida demodofundamental. Aparte delimitadas 
referencias enlaliteratura, se sabe poco aun acerca decomo los clientes dela 
planijicacion familiar interpretan sus vidas sexuales 0 que pueden hacer los 
proveedores para ayudar a las mujeres a ganar mayor control sobre su 
sexualidady reproduccion. cQuepueden hacer los programaspara reducir los 
riesgos dela violencia y elsexo nodeseado, porejemplo, tanto como los riesgos 
deembarazos nodeseados yenfermedades detransmision sexual? iQuepueden 
hacer los proveedores para promover relaciones sexuales mutuamente mas 
placenteras?" 

"Sorprendentemenie, poco se sabe sobre laextension en lacuallas uariadas 
expresiones de la sexualidad humana coruribuyen a un sentido de bienestar 
fisico y emocional entre las mujeresy los hombres entre sociedadesysubgrupos. 
La extension enlacuallaspersonasperciben sus vidas sexuales como saludables 
yplacenteras esprobable quedifiera considerablementeporgenero, edad, clase 
socialycircunstanciaspersonales. Se requiere inoesugacion tanto delos aspectos 
positivos como negativos delos comportamientos sexualesendiversos contextos, 
para informar campanas educativas y programas de servicios, si se van a 
proteger lasaludy derechos delas mujeres, hombres y ninos. "10 

Siguiendo a esta aurora, es importante comprender laforma en que, en elacceso al 
poder yalos recursos, las relaciones entre sexualidad ysalud reproductiva son modeladas 

, . 

9 Ruth Dixon-Mueller, Sexuality, Gender, and Reproductive Health: What Do We Need to Know?Junio de 
1992, Universidad de California. Ponencla presentada en una reunion de organismos financieros en el 
area de Ia sexualidad. 

10 Ibid. 



porlas diferencias degenero. iC6mo negocian las mujeres ylos hombres en situaciones 
diferenres, personales, sociales y econ6micas, sus relaciones sexuales con otros, 
inc1uyendo su placer sexual, el uso de anticonceptivos y la protecci6n contra 
enfermedades? iHay un modelo de negociaci6n? iC6mo juegan las posiciones de poder 
relativas en esos componamientos? Segun Dixon-Mueller, aqui sedebeconsiderar que: 

a) Las ninas y mujeres frecuentemente tienen poco control de 10 que les ocurre 
en terminossexuales. 

b) La habilidad de una mujer para ejercer laautodeterminaci6n sexual depende 
de su acceso a recursos materiales ysociales claves ya opciones de vida. 

c) La falta depoder sexual tiene profundas consecuencias personales yde polfticas 
publicas para las ninas ymujeres." 

d) Serequieren intervenciones polfticas para desarrollar laautonomia ycapacidad 
delas mujeres ypara sancionar elcornportamiento sexual masculino irresponsable. 

Por ultimo, nos parece importante senalar que desde el movimiento de mujeres se 
celebra el giro de los expertos en poblaci6n, pero se sospecha tambien de su enfoque, 
sobre todoporque sudefensa de los derechos reproductivos estabasada en lanoci6n de 
unademanda insatisfecha que clama por ladisminucion de la fecundidad. La pregunta 
que persiste es si defenderian los derechos individuales si estes estuvieran a favor del 
aurnento de la natalidad. La segunda crftica es que, igual que antes, las propuestas se 
focalizan en laplanifkadon familiar, sin afectar las relaciones de poderen lasociedad." 

" Un untco acto de relaclon sexual, no importa 10 breve y casual, pone en accion una cadena de 
eventos con efectos para toda JaVida de individuos y comunidades. las mujeres se hacen cargo solas 
o en gran medida de los riesgos de salud que esto implica, en tanto los hombres pueden evadirse 
facilmente de esta cadena. 

12 Ver, Successes and Failures in Population Policies and Programmes. Report from a Conference in 
Oslo, 25th May, 1994. Conferencia organizada por el Foro Noruego para el Ambiente y el Desarrollo y 
el Centro para Asuntos Internacionales de las Mujeres. 



2. Los derechos reproductivos 

La nocion de derechos reproductivos parece serhoy parte dellenguaje comun, sin 
embargo, esunconcepto relativamente reciente que requiere unexamen mas detenido, 
mas alia dela diferencias devisiones entre los poblacionistas yelmovimiento demujeres. 

a. Itinerario de un cencepto'? 

EI concepto derechos reproductivos pretende dar cuenta detodos aquellos derechos 
de las parejas e individuos vinculados con el libre ejercicio de la sexualidad y la 
reproduccion humanas, independientemente deedad, condicion social, raza yreligion. 

Existe una definicion restringida delos derechos reproductivos que los entiende como 
"el derecho basico delas parejas e individuos para decidir libre yresponsablemente sobre 
elnurnero yespaciamiento desus hijos, ypara tener la informacion, educacion ymedios 
para hacerlo." Esta definicion corresponde alaformulacion delaConferencia deTeheran 
sobre Derechos Humanos, realizada en 1968.J4 

Esta formulacion inicial sehaido ampliando con los aportes del movimiento ferninista, 
e induye:" 

a) El derecho aejercer lasexualidad sin riesgos decontagio deenfermedades de 
transrnision sexual ySIDA. 

b) El derecho dedecidir libre yresponsablemente elnumero yespaciamiento de 
los hijos. 

13 Seguimos aqui el trabajo de Lynn P. Freedman y Stephen Isaacs, Human Rigths Dimensions of Repro
ductive Health Strategies: The Challenge of Defining the Right to Reproductive Choice, enviado a la 
reunion del Programa de Salud Reproductiva de la Fundacion Ford, 6-9 de enero de 1992, 
Oaxaca, Mexico. 

" S. Isaacs, "Reproductive Rights 1983: An International Survey", en: Columbia Human Rights Law 
Review, vol.14, n0 2, 1982-1983. 

15 Ver, por ejemplo, A. Germain, y J. Ordway, Control de poblacton y salud de las mujeres. Equilibrando 
la balanza, IWHC-ODC, junio de 1989. (Traduccion del Colectivo de Derechos Reproductivos, Lima. 
Peru.) 



c) EI derecho a tener lainformacion, educacion ymedios para decidir el numero 
yespaciamiento de los hijos. 

d) EI derecho aacceder auna adecuada atencion gmecologica durante elembarazo, 
el parto yelpost-parto. 

e) EI derecho a acceder a laprevendon ytratamiento de lainfertilidad. 

En la construccion deeste concepto, esposible reconocer enlos foros internacionales 
ciertos eventos claves, partiendo del hecho dequela Declaracion Universal de Derechos 
Humanos, de 1948, no considero entre sus acapites ninguno vinculado a los derechos 
reproductivos. 

• La Conferencia deDerechos Humanos deTeheran, realizada en 1968, donde se 
establecio que es un derecho de las parejas decidir el numero de hijos y su 
espaciamiento. El acta final senala. "Las parejas tienen elderecho humano basico 
para decidir libre yresponsablemente elnumero yespaciamiento de sus hijos yel 
derecho a educacion e informacion adecuada al respecto". 

Esta Conferencia no especilico, sin embargo, que se entendia por decidir libre y 
responsablemen te. 

La inclusion deesteplanteamiento en la Conferencia de Teheran seha interpretado, 
con salida base, mas como un intento de presion a los paises del Tercer Mundo quese 
habian resistido a la aplicacion de politicas tendientes a lareduccion de lanatalidad que 
como un esfuerzo por defender los intereses de las personas contra las pohucas de 
poblacion coercitivas. 

• La Conferencia de Poblacion de Bucarest (1974), queconcluyo con eillamado 
Plan de Accion Mundial de Poblacion, reafirmo en su declaracion el derecho a la 
decision reproductiva, pero extendio el derecho de las parejas a los individuos, 
serialando quelas personas deben tener los medios, la educacion yla informacion, 
para ejercer tal derecho. Ademas, puso enfasis enelpapel del Estado para asegurar 
estos derechos, incluyendo informacion y acceso a metodos de control de la 
fecundidad. Tambien trato dedefinir elconcepto de responsabilidad. 



• La Primera Conferencia deNaciones Unidas sobre laMujer (Mexico, 1975), que 
dio origen al Decenio delaMujer bajo ellema "Igualdad, Desarrollo yPaz", plantea 
en laDeclaraci6n de Mexico el derecho humano basico a la integridad fisica ya 
decidir sobre elpropio cuerpo; elderecho adiferentes opciones sexuales ya los 
derechos reproductivos, entre estes, la maternidad opciona1. En esaoportunidad, 
sesenalaron los derechos reproductivos enelcontexto deuna noci6n deintegridad 
y control del propio cuerpo. El documento principal del Decenio de la Mujer, la 
"Convention sobre la eliminaci6n detodas las formas dediscriminaci6n contra la 
mujer", aprobado por laAsamblea General de las Naciones Unidas en 1979, no 
recoge conlamisma fuerza los planreamientos de laDeclaraci6n de Mexico; sin 
embargo, entre las medidas acordadas hay varias vinculadas a los derechos 
reproductivos, entre estas, elderecho a laigualdad de hombres y mujeres en las 
decisiones reproductivas ylaresponsabilidad compartida queimplican los hijos." 
Entre los acuerdos suscritos en laConvenci6n pormas de 100 paises, sesefiala: 
"Los Estados miembros deben tomar todas las medidas apropiadas para eliminar 
ladiscriminaci6n contra las mujeres enelcampo dela salud para asegurar sobre la 
base de una equidad entre hombres y mujeres, acceso a servicios de salud, 
incluyendo aquellos relacionados a la planificacion familiar". 

• La Conferencia Mundial dePoblaci6n, realizada enMexico en 1984, signific6 un 
nuevo hitoenladiscusi6n. En ella seestableci6 como unasunto de urgencia para 
los paises proveer servicios deplanificaci6n atoda la poblaci6n. En esta Conferencia, 
la responsabilidad se entendi6 como el hecho de que los individuos y parejas 
debian ejercer suderecho reproductivo considerando supropia situation, as! como 
las repercusiones desus decisiones para eldesarrollo equilibrado de los hijos, de 
lacomunidad ydelasociedad en que viven (ONU, 1984, rec.26). 

• En la denominada Cumbre de laTierra (Rio deJaneiro, 1992), se pusieron de 
manifiesto las discrepancias entre los ecologistas 
-preocupados porla sobrepoblaci6n mundial ysuimpacto amblental- ygrupos de 
mujeres que consideran que elargumento delasobrepoblacion oculta la discusi6n 
sobre los modelos de desarrollo involucrados." Aunque estedebate no estuvo 

J6 Teresa Valdes, Mujer y Derechos Humanos: "Menas tu vientre", FLACSO, Documento de Traba]o. 
Serie Estudios Sociales, nO 8, Santiago, 1991. 

17 Gita Sen, "Mujer, pobreza y poblacton", en: Despejando horizontes. Mujeres en el medioambiente, 
Ediciones de las Mujeres, nO 18, julio, 1993, Isis Internacional, Santiago, Chile. 



especificamente referido a los derechos reproductivos, las mujeres vieron 
amenazado su derecho a regular su fertilidad, 10 que motive un amplio proceso 
de reflexion yde rnovilizacion en su defensa. 

• EI proceso para la Tercera Conferencia sobre la Poblacion y el Desarrollo (EI 
Cairo, 1994) y la Conferencia misma marcan unanueva etapaen este itinerario. 
Uno de los hechos notables de estemomenta es lacercania quese haproducido 
entrelos poblacionistas ylas mujeres en unareaccion a lapostura radical asumida 
por el Vaticano; asimismo, hace que elderecho reproductivo, instrumento que 
posibilita ladefensa de las personas frente a politicas coercitivas, seahoyel prin
cipal argurnento para defender laplanificacion familiar. 

b. Elementos para la profundtzaclen del debate 

Luego de este recorrido, resulta innegable quea nivel internacional se ha Ilegado a 
reconocer -salvo excepciones- el derecho de las parejas e individuos a controlar su 
reproduccion libre y responsablemente como partede los derechos humanos. Sin em
bargo, se requiere avanzar en laconceptualizacion de los derechos reproductivos, ya que 
elplanteamiento prevaleciente enestecampo sigue siendo el formuJado inicialmente en 
laConferencia de Teheran. 

Freedman e Isaacs," sostienen que la formulacion de derechos reproductivos es 
insuficiente y no ha tenido efectos practices porque no se ha definido que significa en 
realidad decidir libre y responsablemente, 10 cual resulta en una falta de criterios para 
decidir en torno asituaciones especificas. EI resultado hasido laarticulacion deunderecho 
que,hasta elmomento, carece de la claridad necesaria para serunaherramienta efectiva 
que influya en influenciar lapolitica, incluso en el nivel internacional. 

En terrninos conceptuales, parece importante definir si el derecho a la autonornia 
reproductiva esunprincipio de las politicas de poblacion, 0 siestas responden antetoclo 
a principios dernograficos. En lapractica, las opciones nosonpolares, ypueden adoptarse 
medidas compatibles conambos principios. 

18 L.P. Freedman y S. Isaacs, obra citada. 



Se requieren, entonces, patrones que definan los limites de 10 quese entiende par 
decidir libre yresponsablemente, ya que -para que sea underecho que opere enlapractica
sedebe poder juzgar las acciones queconstituyen violaciones aeste derecho. 

En este contexto, unpunta abierto al debate essi hay patrones universales para definir 
los derechos reproductivos y cuales sedan estes. El ideal es avanzar en una definicion 
mas precisa de los derechos reproductivos que, siendo de aplicacion general, sea capaz 
de considerar la diversidad decontextos culturales ysociales. 

Un segundo aporte de estos autores 10 encontramos en la relacion que establecen 
entre los derechos reproductivos ylos derechos delas mujeres. AI respecto, ellos sefialan 
que elderecho reproductivo debe entenderse enelcontexte delos derechos delamujer. 
De acuerdo con suvision, elstatus de la mujer depende desuderecho aactuar como un 
adulto independiente (su capacidad legal), a participar como un ciudadano en su 
comunidad, a ganarse la vida, a tener y controlar propiedades, a ser libre de 
discriminaciones de genero, raza a clase. Es esta constelacion de derechos la que hace 
queel derecho reproductivo especifico adquiera significado. Alavez, sin elderecho de 
elecdon reproductiva, todos los otros derechos sociales yeconomicas tienen un poder 
limitado para promover el bienestar de las mujeres. 

Segun Freedman e Isaacs, comprender los derechos reproductivos en este contexto 
no implica que elias se deriven de los otros, par el contrario, deben considerarse 
especificamente. Ad_dlas, hay queincluirlos candecision enlaagenda dederechos delas 
mujeres, donde nohan ocupado elprimer lugar. 

Cabe agregar otros elementos aladiscusion sabre derechos reproductivos. Un primer 
asunto se refiere a la relacion levantada par el movimiento de mujeres entre derechos 
sexuales y reproductivos. Resulta paradoiico que se demande la vinculacion entre 
reproduccion ysexualidad cuando justamente elgran aporte dela anticoncepcion moderna 
y de las tecnologias reproductivas hasido poder separar ambos dominios; la separacion 
lograda, sin embargo, no implica queestas dimensiones noseencuentren en relacion y 
sevivan de un modo integrado en lavida de las personas. 

Sabre este aspecto, ladiscusion recien seesta iniciando, pero la imagen quecomienza 
a perfilarse parece congruente canla idea desituar elproblema de la reproduccion enel 
conjunto dela vida delas mujeres ylos hombres. Desde este punta devista, la reproduccion 
esparte delavida sexual delas personas, ydebe entenderse eneste contexte, considerando 



larelacion de mutua influencia entre ambas dimensiones. Deestemodo, elderecho a la 
eleccion reproductiva debe acornpariarse del derecho a ejercer librernente la propia 
sexualidad, adecidir cuando, como ycon quien, 

Otro aspecto que parece importante destacar es la importancia de avanzar en fa 
definicion y especificacion de la responsabilidad del Estado respecto a servicios e 
informacion, poniendo enfasis en elproblema de lacalidad de los servicios yel tipo de 
informacion queseentrega publkamente. Surgen aqui derechos mas espedficos, como 
son el derecho al trato digno 0 el derecho a la informacion cornpleta (que incluye 
informacion sobre los riesgos involucrados). 

Mas alia de la definicion de 10 que podriamos denominar derechos operacionales 
dentro de este gran derecho a la eleccion reproductiva, resulta necesario avanzar en 
investigacion sobre lavision que las mujeres tienen de sus derechos reproductivos en el 
marco concreto desuvida ydecisiones cotidianas. Esto tendria undoble objetivo: relativizar 
endistintos contextossociales yculturales estederecho alaeleccion, e identificar aquellas 
transgresiones cotidianas que, porsu caracter mismo, son las mas invisibles. 

Otro aspecto importante que se debe considerar se refiere a la nocion de 
responsabilidad social involucrada en la nocion de derechos humanos. AI respecto, un 
tema para la reflexion esla idea delibre elecdon involucrada eneldebate sobre derechos 
reproductivos. Esta nocion nos parece mas propia de un tipo de dudadania donde los 
actores sehan apropiado individualmente desusderechos, estableciendose una relaci6n 
mas directa entre personas y Esrado. Pensamos que habra que explorar tarnbien una 
nocion que vincule sociedad civil yEstado, mas quepersonas yEstado. En estecontexto, 
la responsabilidad social nosedebe incorporar solo en las decisiones individuales, sino 
queesconcepto central de ladefensa ypromocion del respeto deestos derechos. 

De acuerdo con 10 senalado, visualizamos doslineas de profundizacion de lanocion 
dederechos reproductivos. Una referida asuespecificacion ydelirnitacion; laotra, relativa 
ala ampliacion misma delos derechos reproductivos. La idea deampliacion de derechos 
sebasa enunenfoque que concibe queexiste una expansion historica de los derechos, y 
que una vez abierto uncierto espacio de ciudadania hay una presion par avanzar hacia 
otras esferas." De alguna manera, no solo se ha creado la nocion de derechos 
reproductivos, sino elderecho a tener derechos enestedominio. 

" Elizabeth jelln, ,Ante, de, en, y?: Mujeres, derechos humanos. Red Entre Mujeres: Dlaloqo Norte-Sur, 
lima, 1993. 



c. Principios eticos 

Desde elpunto devista del movimiento demujeres, elreconocimiento delos derechos 
reproductivos debe entenderse enun marco mas amplio deprincipios eticos que sedeben 
respetar enel diseno e irnplernentacion delas politicasy programas de poblacion. Estos 
principios eticos, tal cual sedefinen enla declaracion "Voces deMujeres '94", resultan ser 
una manera bastante mas detallada de entender los derechos sexuales y reproductivos. 
Los principios eticos considerados enesta declaracion son los siguientes:" 

a) Las mujeres pueden y toman decisiones responsables porsimismas, sus familias, 
sus comunidades y, crecientemente, par el estado del mundo. Las mujeres deben ser 
sujetos, no objetos, decualquier politica dedesarrollo, yespecialmente delas politicas de 
poblacion. 

b) Las mujeres tienen elderecho dedeterminar cuando, sidesean 0 no, por que, con 
quien ycomo expresar su sexualidad. Las politicas depoblacion deben basarse enprincipios 
de respeto de la integridad sexual ydel cuerpo de las nirias ymujeres. 

c) Las mujeres tienen el derecho individual y la responsabilidad social de decidir si 
desean 0 no, como ycuando tener hijos ycuantos tener; ninguna mujer puede serobligada 
a tener un nino 0 prevenida a no tenerlo contra su voluntad. Todas las mujeres, 
independientemente desuedad, estado civil uotras condiciones sociales tienen derecho 
a la informacion yalos servicios necesarios para ejercer sus derechos yresponsabilidades 
reproducrivas. 

d) Los hombres tambien tienen una responsabilidad personal y social de su propio 
comportamiento sexual y su fecundidad y de los efectos de ese comportamiento en la 
salud y bienestar de sus parejas e hijos 

e) Las relaciones sexuales ysociales demujeres y hombres deben sergobernadas por 
principios deequidad, no coercion yrespeto y responsabilidad mutua. La violencia contra 
las ninas ymujeres, susubyugacion yexplotacion yotras practicas dolorosas, tales como 
la mutilacion genital 0 procedimientos medicos innecesarios, violan los derechos humanos 
basicos. Tales practicas tambien exigen programas depoblacion efectivos orientados por 
criterios desalud yderechos reproducnvos. 

20 International Women's Health Coalition, obra citada. 



f) Los derechos reproductivos y sexuales fundamentales de las mujeres no pueden 
sersubordinados, contra la voluntad delas mujeres, alos intereses desus parejas, miembros 
de sus familias, grupos etnicos, instituciones religiosas, proveedores de salud, 
investigadores, formuladores de politicas yprogramas, el Estado a cualquier otroactor. 

g) Las mujeres dedicadas apromover los derechos ysalud reproductiva delas mujeres, 
yvinculadas alas mujeres querecibiran atencion, deben serincluidas como formuladoras 
depoliticas yprogramaseimplementadoras entodos los aspectos dela tomadedecisiones, 
incluyendo la definicion de estandares eticos, desarrollo y distribucion de tecnologia, 
servicios ydiserninacion de informacion. 



3. Cultura y proyectos reproductivos en America Latina 

Es preciso quenos situernos concretamente enelcontexte cultural, historico ysocial 
latinoamericano. 

Como dijimos anteriormente, eneste continente hemos asistido durante los ultimos 
tres decenios a profundas transformaciones sociales, econornicas yculturales. Estas han 
afectado sobre todo e1 componamiento y los proyectos reproductivos de las mujeres. 
Podemos observar quenuevas imageries, propuestas demodelos ideales ydecalidad de 
vida se han ido instalando en el sentido cornun, reproduciendose en la construccion 
social cotidiana de la realidad y de los suenos, Han surgido asi nuevas definiciones del 
"ser/hacer mujer" que sesuperponen, entremezclan, sincretizan con toda una tradicion 
cultural maternalista yMariana. 

Estas nuevas definiciones tienen impacto directo en las aspiraciones de las mujeres 
frente a la sexualidad y la reproduccion. En este sentido, un hecho de repercusiones 
incalculadas hasido la separacion dela sexualidad yla reproduccion, esdecir, laposibilidad 
dedesarrollar una vida sexual sin consecuencias reproductivas apartir delamasificacion 
deluso de anticonceptivos modernos. 

AI mismo tiempo, la incorporacion creciente delas mujeres ala educacion, a la fuerza 
laboral ya latoma dedecisiones sociales han permitido una extension desuciudadania 
y han dado mayor fuerza a sus necesidades de apropiacion de su propio cuerpo, de 
desarrollo integral como persona ydelamaternidad como opdonconsciente, esdecir, a 
la reivindicacion de su condicion de sujeto de derechos y no solo sujeto de 
responsabilidades sociales. 

Sin embargo, el trasfondo culturallatinoamericano, con sus rasgos patriarcales, 
ha alimentado por decenios la identidad femenina y provisto su vida reproductiva de 
profundos significados en unsentido muy diferente. En elmicleo deesapropuesta cul
tural esta la maternidad, laidea de que una mujer noesplenamente mujer, 0 realmente 
mujer, mientras noseamadre. En esta vision, la maternidad noes una opcion, tiene la 
fuerza de una condicion de identidad existencial. 

Como seriala Sonia Montecino," la identidad femenina latinoamericana ha 
recogido de las vertientes indigena y espanola cristiana la imagen de la madre como 

" Sonia Montecino, Madres y huachos. Alegorias del mestizaje chileno (ensavo), Editorial Cuarto Propio
CEDEM, Santiago de Chile, 1991. 



figura central, reforzada en laexperiencia del mestizaje, donde laindia, violada 0 no por 
elespariol, engendro vastagos conpadre ausente, "huachos", cuyo unico referente fue la 
madre presente. La Madre Naturaleza," por un lado, y laVirgen Maria comomadre uni
versal, porotro,dieron sentido aestaexperiencia de las mujeres. Este nucleo basico de 
identidad estapresente hasta hoy, situado profundamente enel inconsciente colectivo y 
en la vida de cientos de mujeres, entre ellas, numerosas adolescentes embarazadas en 
busca de un sentido parasu existencia. 

Por otraparte, esta tradicion cultural tambien consolido unacierta forma de relacion 
entre los generos a partir de la division sexual del trabajo: las mujeres a cargo de las 
tareas reproductivas y los hombres en las tareas productivas. Por 10 tanto, adernas del 
papel de madre, asigno a las mujeres el ser esposas y duenas de casa: la mujer en 10 
privado, elhombre en 10 publico, lamujer subordinada a las necesidades delhombre. Es 
decir, ademas de unadivision del trabaio, fraguo ciertas relaciones de poder, yde hecho, 
elhombre tiene expectativas en relacion acomo lamujer debesatisfacer susnecesidades, 
10 que tiene consecuencias en la organization de la vida cotidiana de las mujeres, su 
incorporacion a la fuerza de trabajo, SU fecundidad, su particlpacion social y politica. 
Basicarnente, se traduce en la persistente subordinacion de las mujeres a los hombres, 
de sus cuerpos yde sus proyectosde vida. 

Las mujeres hanvivido estaexperiencia dedistintas maneras, significindolas de modo 
diterente, particularmente a partir de los cambios que les ha tocado encarnar ysegun su 
particularidad social (generacion, residencia, etnia, etc.). 

En estesentido, podemos decir queasistimos a un cambio cultural sobreestarnatriz 
ancestral quese expresa en los deseos yexpectativas de las personas, en especial de las 
mujeres, respecto desucapacidad reproductiva. Irrumpe aquel modelo ideal quepropane 
la "modernidad", que es cornpartido socialmente y que dice relacion con la calidad de 
vida quesedesea tenerenelcontexto especiflco dedesarrollo de cada sociedad. En este 
modelo, la capacidad reproductiva afecta directarnente las posibilidades de alcanzar la 
calidad de vida deseada seaentendida en terminos meramente eronomicos y/o de las 
relaciones personales y afectivas. Por ello, considera un tamano reducido de familia. 

Atraves de la investigacion, ha sido posible identificar lacoexistencia de diferentes 
proyectos reproductivos entre las mujeres, desdeaquella que sesienteIigada ypartede 

11 La Pachamama aymara, la Mama Cunza atacameiia, Nuque Mapu del pueblo mapuche, Kainga del 
pueblo pascuense, por nombrar s610 el C0l10 sur. 



laNaturaleza, esdecir, principalmente madre co-creadora, hasta lamujer cuyo proyeeto 
esta centrado en ella como tal. Para estarnujer, lamaternidad es unaopcion quedebe 
articularse a un proyecto mas amplio devida. Entre estos dospolos existe otroconjunto 
de mujeres cuyo proyecto asume plenamente lapropuesta de lamodernidad encuanto 
tamafio de familia, relacion de pareja ycalidad devida, propuesta quepone enfasis en la 
calidad porsobre lacantidad en los nacimientos y lacrianza de los hiios/as. Esta mujer 
asume la promesa de este modelo ideal de fecundidad y espera que cinendose a el 
alcanzara elbienestar y lacalidad de vida prometidos. 

Es pertinente resaltar que lamaternidad, es decir, el tener un/ahijo/a, es undeseo 
compartido. No setrata dedejar desermadre, sino decuantas veces, enquecondiciones 
y conque pareja se tienen esos hijos. La nuevo estaen labusqueda y surgimiento de 
otros sustratos deidentidad femenina, de"ser/hacer mujer": latrabajadora, laorganizada 
y/odirigenta, laartista 0 inte1ectual, laactivista 0 educadora, lareligiosa 0 lider; etc. La 
creatividad y sociabilidad femeninas generan otras identidades muy queridas por las 
mujeres de hoy, quesesuman yarticulan, no sin dificultades, conlamaternidad. 

EI Estado ha desempenado un pape1 fundamental en este proceso de cambio cul
tural, no solo a traves de lairnplementacion de programas de planificacion familiar de 
acceso rnayoritario, sino a partir de un conjunto de acciones que incluyen desde la 
construccion devivienda social deun tarnano queno permite famiIias numerosas, hasta 
las irnagenes que incluyen los textos escolares, los cambios legislativos relativos a la 
flexibilizacion de las leyes laborales, etc. 

Otro tanto sucede con 10s medios de cornunicacion cada vez mas globalizados y las 
imagenes de la propaganda que refuerzan cotidianamente e1 ideal de familia nuclear: 
padre, madre ydos hijos, oiala una nina yunnino, asociada acalidad devida yniveles de 
consumo de bienes y servicios. Iarnbien las condiciones de inserci6n laboral de las 
mujeres, incluida lalegislaci6n protectora delamaternidad, refuerzan esternodelo. lano 
redistribuci6n de las tareas dornesticas quese traduce en una doble jornada de trabajo 
para lamujer, lapreferencia de los empleadares parmujeres queno planean tenerhijos 
ylaexigencia de testdeembarazo parparte deotros, las dificuhades del cuidado infantil, 
los requerimientos de mayores nive1es de escolaridad y caparitacion, etc. No es casual 
quelafecundidad de las mujeres activas seainferior a lade las inactivas ymas tardia, aun 
cuando noseaclaro silas mujeres activas tienen menos hijos porque trabajan 0sitrabajan 
parque tienen menos hijos. 



La oferta de bienes yservicios en el mercado presiona otro tanto: larelaoon tamafio 
precio de las casas, los automoviles, etc., elcostode los pasajes, las comunicaciones, etc. 

Paralelamente, los cambios economicos y politicos sufridos porlos paises a partir de 
las crisis de los afios setenta y ochenta, al extender la precariedad e inseguridad, han 
abonado el camino para el florecimiento de este modelo. Muchas mujeres handebido 
modificar sus proyectos reproductivos, sus ideales de maternidad yfamilia, forzadas por 
las condiciones concretas de su existencia. Las crisis LIe pareja que se expresan en el 
aumento de las separaciones y divorcios, asi como de Ja jefatura de hogar femenina, 
irnpactan las expectativas de las mujeres recreando un sentido cornun diferente. nohay 
garantia de un marido y padre proveedor, es frecuente el abandono de los hijos por los 
padres. Asimismo, el deterioro de las condiciones de vida de las grandes mayorias y la 
ferninizacion delapobreza postergan enelhorizonte las expectativas de un futuro mejor. 

EI coniunto de condiciones descritas ejercen unpoderde disciplinamiento sobre la 
poblacion que vive esta propuesta reproductiva como natural, y se constituye de este 
modo en una aspiracion tan sentida que se demanda como derecho. La informacion 
disponible sobre fecundidad deseada en distintos paises de la region revela hasta que 
punto se trata de unideal cornun a todos los sectores sociales. 

Por otraparte, laaccion colectiva delas mujeres, enparticular delmovimiento ferninista 
queresurgio en laregion acontar de lasegunda mitad de los anossetenta ysefortalecio 
eneldecenio delos anosochenta, tambien aporta nuevas visiones alas mujeres, yfortalece 
las posibilidades de un proyecto de vida y reproductivo centrado en sus propias 
necesidades. Su propuesta de cambio cultural apunta a las relaciones de genera y al 
fortalecirniento de lamujer como sujeto de su propia vida e historia. La articulacion de 
organizaciones y de redes nacionales y regionales alimenta los proyectos individuales y 
crea lazos de solidaridad en la creacion de nuevas alternativas de identidad. Las 
caracrerfsticas particulares del movimiento de mujeres latinoamericano, que fundc las 
vertientes feminista, de subsistencia ydederechos humanos, junto a larnultiplicacion de 
organismos no gubernamentales de apoyo a las mujeres y sus organizaciones, han 
favorecido estedesarrollo. La fuerza deestemovirniento, nacional, regional y planetario, 
por laaccion de las Naciones Unidas en favor de las mujeres, se ha reflejado en nuevos 
cambios politicos ylegales, en lacreacion de organismos degobierno para lamujer yen 
laforrnulacion depoliticas yprograrnas destinados asuperar las historicas discriminaciones 
deque son victimas a nivel publico y privado. 



Por ello es visible el protagonismo de las mujeres en buscar la realizacion de estos 
nuevos modelos, tanto el que propone la sociedad moderna como el de raigambre 
ferninista: de hecho, aun cuando proporciones importantes de hijos no deseados son 
finalmente aceptados y queridos por las mujeres, en el marco de las concepciones de 
mundo mas ancestrales queles proveen profundo sentido encuanto madres, elrecurso al 
aborto provocado esdegran persistencia. En paises como Chile, unodecada tres embarazos 
termina en aborto. 

En el trasfondo de esta realidad estael hecho de que las mujeres no acceden del 
mismo modo a los recursos de informacion y servicios necesarios para cumplir con el 
modelo de baja fecundidad. En efecto, la cobertura de los programas de planificacion 
familiar sigue siendo insuficiente, particularmente en relacicn con las/os adolescentes y 
en los sectores rurales; las tasas de fecundidad de mujeres campesinas sonmayores ylas 
tasas especificas de menores de 20 arios se mantienen pordecenios, e incluso aumentan 
enalgunos paises, asimismo, elaborto provocado nohapodido sereliminado como metodo 
de control de lafecundidad, a pesar de los dictamenes de las autoridades religiosas y las 
amenazas celestiales que penden sobre las mujeres abortantes. 

En este proceso, auncuando no formalizada en codigo ni reglamento alguno, toma 
cuerpo unaconcepcion dederechos reproductivos en lapractica cotidiana de las mujeres 
y se hace presente en sus reivindicaciones, sumandose al movimiento internacional de 
mujeres que se ha hecho presente en la Conferencia de EI Cairo. Esra reividicacion se 
suma al deseo de relaciones mas democraticas, con un nuevo equilibrio de poderentre 
los generos en laorganizacion de lavida de mujeres y hombres. 

4. Comentarios finales 

En los ultimos aries seharegistrado ungiro significative eneldiscurso sobre fecundidad, 
mujer y poblacion. La planiticacion familiar, bandera de las politicas que buscaban la 
reduccion de lanatalidad, se entiende hoy como un instrumento para que las personas 
ejerzan suderecho a laopcion reproductiva. La preocupacion actual esporladesigualdad 
en el acceso a los conocimientos y servicios que posibilita a las personas controlar su 
fertilidad. EI cambio parece muy radical; desdeunapostura controladora quemanifestaba 
una completa desconfianza acerca de los intereses yvisiones de las personas, sehapasado 
a unenfoque quepromueve ladefensa de los derechos reproductivos individuales. iQue 
hapasado para queestegiro tuviera lugar? Por cierto, contestar estapregunta excede los 
lfrnites de estaexposicion, por10 queapuntaremos solo a unalinea de argurnentacion. 

1m 



Desde nuestro punto de vista, larealidad se ha transformado drarnaticamente. Basta 
pensar muy cotidianarnente en las diferencias practicas entre una familia de seis hijos y 
una de tres. Esta reduccion en los numeros ha sido posible no tanto por el acceso a 
metodos modernos de control de la fecundidad, que tambien ha influido, sino por la 
instalacion en la sociedad de un modelo de familia ideal que contempla un numero 
reducido de hijos, no mas de dos. Segun muestran las investigaciones, este modelo de 
fecundidad ideal ha permeado todos los sectores de la sociedad, con una fuerza 
homogeneizadora notable SI se piensa en la profundidad de las diferencias sociales y 
econormcas quecaracteriza a los paises de nuestra region. 

Este modelo de fecundidad baja se ha introducido en la region a traves de multiples 
medidas y mecanismos, los que han tenido la fuerza de una polltica cultural. La familia 
dibujada en todos los textos escolares. eltamario de las viviendas, los patrones deconsumo 
ysu costo, laorganizacion del trabajo femenino, elcosto de laeducacion han impulsaclo 
con fuerza a las mujeres a tener menos hijos. Es tal el impacto de este modelo cultural 
quelas mujeres tienen menos hijos a pesar de lacobertura insuficiente de los programas 
de planiflcacion familiar, 10 que hace pensar en la existencia de otras practicas de control 
de la fecundidad, ir.cluido el aborto. Las mujeres parecen recurrir a todos los metodos 
clisponibles, inclusive los de alto riesgo, para ajustarse almodelo de fecundidad ideal. 

Por otraparte, es unmodelo quesehasuperpuesto alideal de maternidad tradicional 
cle la region. De hecho, se trata de tener menos hijos, pero no cle dejarde tenerlos. La 
maternidacl, dondeseamalgaman imagenes de laMadre Naturaleza y de la Virgen Maria, 
sigue siendo una dimension central de la definicion de la identidad femenina 
latinoamericana. Desde este angulo, no sorprencle que las jovenes sigan consiclerando 
que tenerun hijo es una posibilidad de reconocimiento social, de "tener algo propio", 0 

de ganar a traves de ella afectos quehansido inestables 0 esquivos. 

Hace falta mayor investigacion sobre el impacto del modelo de baja fecundidad en la 
significacion social dela maternidad ennuestra region. Anuestro juicio, al respecto circulan 
en la cultura discursos muy contradictories Por una parteestaestanocion tradicional de 
ensalzamiento yaceptacion irrestricta de la maternidad, lacual tiene ensusenoprofundas 
contradicciones. En estemodelo, lamujer noseencuentra plenamente realizada sinoes 
madre; pero ser madre tiene dos caras muy negativas. Primcro, es un sacrificio: este 
comienza coneldolor delparto, sigue con los desvelos nocturnes, el trabajo de lacrianza, 
la preocupacion por la integracion social de hiios/hiias y culmina, por supuesto, con la 
soledad. Segundo, es el resultado de relaciones sexuales, las que en la matriz catolica 
siempre son pecaminosas. Si bien la maternidad acerca a las mujeres a la Virgen, 13 



sexualidad las hace irremediablemente terrenales, profanas yvulnerables. 

Por otraparte, eldiscurso de lamodernidad nosupera estas contradicciones, porel 
contrario, parece agregar nuevas demandas y tensiones a la maternidad de las mujeres. 
En estemodelo, labaja de la fecundidad se relaciona con una maternidad mas eficiente: 
para sermejor madre yatender a todos los nifios (oiala tambien las ninas) como sedebe, 
hay que tener dos hijos solamente. Los hijos, en este discurso, no se consideran solo 
como una carga simbolica, sino como una muy concreta carga economica. La sociedad de 
consumo, con sus multiples implicaciones, permea lacotidianeidad delas vidas haciendo 
queestecostoeconomico sea apremiante, ynoesraro enestecontexto que las mujeres 
deseen tener pocos hijos. Mas aun cuando elcambio cultural nohaafectado las relaciones 
desubordinacion entre los generos yredistribuido las tareas reproductivas, nienelseno 
de lapareja, ni en lasociedad ensuconjunto. 

Apesar de esta imagen de maternidad eficiente, que parece justificar los esfuerzos 
colectivos e individuales para disminuir lanatalidad, eldiscurso de lamodernidad noha 
logrado crear una imagen positiva delamaternidad: enla practica, los esfuerzos sedirigen 
solamente a no tener hijos. 

Las transformaciones ocurridas en las tasas de fecundidad se presentan como una 
condensacion demultiples cambios culturales sobre los cuales resta mucho parinvestigar. 
Como hemos senalado antes, algunos deestes cambios fueron parte de lainstalacion en 
lacultura de unnuevo modelo de fecundidad/maternidad/lamilia que seimpuso a traves 
de multiples medidas con la fuerza de una politica cultural, superponiendose y 
eventualmente transformando, en algun sentido, el modelo tradicional de maternidad. 
La vida de lamujeres en laregion hacambiado, aunque nonecesariamente hamejorado 
sucalidad devida. Las mujeres desean tener menoshijos, pero «uantodeemancipatorio 
hay en este proyecto? 

En este contexte cultural complejo, cobran importancia las demandas de las mujeres 
por ampliar y profundizar lanocion de derechos reproductivos, entendiendolos en su 
relacion con los derechos sexuales yenelmarco de la constelacion dederechos politicos, 
sociales yeconomicos delas mujeres. Un papel muy importante enella Ie cabe al Estado, 
en cuanto a proveer la cantidad y calidad de los servicios necesarios, centrados en la 
persona -mujer u hombre- como sujeto de derechos. Entender la reproduccion en el 
conjunto delavida delas personas, yplantear los derechos reproductivos enrelacion con 
la superacion de la subordinacion historica de la mujer, parecen dos pasos necesarios de 
daren esta materia. 

Ir.r.I 
II&WI 
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Conclusiones y Recomendaciones 

En elmarco delconvenio firmado en julio de 1992 entreelFondo de Poblaci6n de las 
Naciones Unidas (FNUAP) ylaFacultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), 
mediante el cual FLACSO est! presente junto con otras organismos del sistema de las 
Naciones Unidas yorganizaciones nogubernamentales enelEquipo deApoyo delFNUAP 
para America Latina yelCaribe (EAT-FNUAP-ALC-sede Santiago Chile), se llev6 acabo en 
San lose, Costa Rica, ennoviembre de 1994, elISeminario-Ialler Regional sobre Poblacion 
yCultura en America Latina yelCaribe. 

Este evento fue el resultado de un praceso de dosaries de trabajo en cunjunto entre 
el FNUAP y la FLACSO, a traves de la asesoria en investigaci6n sociocultural (ISC) en 
poblaci6n quebrinda FNUAP-FLACSO desde el EAT-FNUAP-ALC. 



Los objetivos de este I Seminarlo-Taller Regional sobrePoblaci6n y Cultura 
jueron: 

•	 Fortalecer lalinea de trabajo innovadora del FNUAP en ISC en Pobladon a partir 
de un cruce novedoso de tematicas. 

•	 Capacitar alpersonal local quecomienza a trabajar enISC en Poblacion dentro de 
los diversos proyectos delFNUAP en cada pais. 

•	 Consolidar laredde ISC enPoblacion, laqueseesta formando envarios paises de 
laregion desde el inicio de actividades delEAT-FNUAP-ALC. 

•	 Intercambiar experiencias, iniciar acciones deseguimiento yplanificar actividades 
conjuntas futuras entrelos distintos equipos nacionales del FNUAP ylaFLACSO. 

•	 Consolidar las relaciones tecnico acadernicas entre el FNUAP y la FLACSO, 
diseiiando estrategias de trabajo cornua para cada unode los paises de laregion. 



Orientados porelPlan de Accion de laConferencia Internacional para la Poblacion y 
el Desarrollo (EI Cairo, setiembre, 1994), y guiados por los lineamientos que plantea eI 
Documenro Preparatorio "Pobladon yCultura. Aportes sobre investigacion sociocultural 
(ISC) en Poblacion (EAT-FNUAP-ALC, Nov. 1994),45 participantes ligados alFNUAP ya la 
FLACSO, representantes de diversos equipos del ISC en Poblacion de 17 paises 
latinoamericanos y caribenos, sesionaron en plenarias y comisiones de trabajo durante 
cinco dias, arribando a las Conclusiones yRecomendaciones queseentrega acontinuacion: 

1.	 EI valioso intercambio de experiencias de los distintos equipos nacionales dio 
cuenta de la heterogeneidad y riqueza ternatica de las ISC en Poblacion que se 
estan implementando en los diferentes paises de laregion, asicomo de lavalidez 
desus presupuestos conceptuales ymetodologicos. Se destaco elcaracter colectivo 
deldebate yel espiritu decolaboraci6n entre los participantes, ante lanecesidad 
deconjugar esfuerzos yexperiencias, buscando acciones quepromuevan larelacion 
interagencial, interinstitucional e intersectorial a nivel nacional y regional. 

2.	 Se rescato la cualidad de transversalidad tematica que caracteriza a la ISC en 
Poblacion, laque perrnite incorporar tanto la perspectiva de genero, como las 
variables etarias, etnicas, religiosas, de insertion social y localizacion geogcifica. 
Se puso demanifiesto quelaISC permite eldescubrirruenro demultiples elementos 
delimaginario social, queactuan demanera permanente en las conductas sociales 
yen los comportamientos reproductivos. La ISC en poblacion no es un fin en si 
misma nisereduce a unmero diagnostico, esporsobre todas las cosas operativa, 
y esta intimarnente vinculada al diseno, eiecucion y evaluacion de proyectos y 
programas. Produce unsaber legitime queperrnite: 

a. Configurar e1 sentidode larealidad, delaorganizacion social, las manifestaciones 
culturales, el medio ambiente y los cornportamientos reproductivos, 

b. Organizar los procesos de interaccion educativa, de informacion y 
comunicacion: 

c.	 Intervenir en la torna de decisiones, sentando bases para la formulacion de 
estrategias que serialen los caminos criticos para laaccion tanto del Estado 
como de los organismos nogubernamentales en materia de poblacion. 



1.	 .iado el caracter de interdisciplinariedad que presupone la ISC en Poblacion, 
surgieron numerosas lineas deconvergencias, ytambien cauces divergentes segun 
los campos de trabajo, los que resultaron imposibles de abordad en profundidad 
ydetalle en un primer encuentro. Seexpreso, por tanto, laurgente necesidad de 
constituir redes deintercambio anivel regional ynacional, decaracter permanente, 
entre los equipos del FNUAP y laFLACSO. 

2.	 EI reconocimiento general de esta necesidad llevo a oficializar la constitucion de 
una Red Regional deISC enPoblacion (FNUAP-FLACSO), laquepermitira privilegiar 
el analisis de areas tematicas, enfocar problemas rnetodologicos y delimitar 
audiencias prioritarias, con el fin de aplicar el mandate del FNUAP, respetando la 
idiosincrasia cultural de las poblaciones meta. Para ello, los equipos nacionales de 
ISC en Poblacion del FNUAP contaran con el apoyo tecnico-acadernico de 
investigadores de las diferentes unidades de la FLACSO en cada pais y con el 
auspicio de la Secretaria General de FLACSO. Asimismo, esta Red de ISC en 
Poblacion favorecera e impulsara la difusion regional de los hallazgos que 
proporcionen las diferentes investigaciones a nivel nacional, y podra convocar 
periodicarnente a otras reuniones de caracter similar alde esteI Seminario-Taller 
Regional, con objetivos mas ambiciosos en terrninos de profundizacion concep
tual, metodol6gica y tecnica. EI Gobierno de Costa Rica y la representation de 
Cuba ofrecieron sus respectivos paises como sede. 

4.	 La expresion generalizada de una acentuada necesidad de formar y perfeccionar 
recursos tecnico-academicos en materia de ISC en Poblacion a nivel regional 
propicio la recomendacion de quelaSerretaria General de FLACSO promueva a 
traves de sus diversas unidades nacionales un programa de capacitacion 
permanente en ISC en Poblacion, cuya irnplementacion sera diferente en cada 
pais, sugun lamodalidad del programa docente de cada sede. 

5.	 De esta forma, se expreso un conjunto de iniciativas concretas que podrian 
desarrollarse tanto en laejecucion deproyectos yprogramas regionales de ISC en 
Poblacion-de distinto caracter yternatica, donde nosolo sepriorice laproximidad 
geografica, sino tarnbien los problemas, experiencias ynecesidades cornunes-, asi 
como el disefio y fortalecirniento de programas formativos en la modalidad de 



postgrado, tanto en forma de maestrias como bajo modules mas flexibles: 
6. 

a.	 Creacion de un banco de datos que recopile, sistematice y difunda la 
informacion proveniente del conjunto de experiencias en ISC en Poblacion 
queseestan desarrollando 0 10 hagan enelfuturo. Este banco dedatos podria 
seradministrado porlaSecretaria Genera! de laFLACSO en estrecha relacion 
con el EAT-FNUAP-ALC, y transformarse en un ente aniculador de relaciones 
con otras redes latinoamericanas (por ejernplo: CLACSO, DOCPAL-CELADE, 
Isis Internacional, etc.). Asimismo, se sugiere la edicion de un organo de 
difusion e informacion a cargo de laSecretaria Genera! de laFLACSO. 

b. Disefio e impiementacion deunPrograma deMaestria enDesarrollo, Poblacion 
yCultura para la subregion centroamericana ycaribena. La propuesta fue hecha 
porFLACSO-Cuba, FLACSO-Guatemala, UCAde El Salvador, laUniversidad de 
Panama ylaUniversidad Autonorna de Chiriqui (Panama). 

c.	 Desarrollo de programas de postgrado en m6dulos flexibles sobre ISC en 
Poblacion, implementado porFLACSO-Argentina yFLACSO Chlile, decaracter 
regional. 

d.	 Formacion de un programa de ISC en Poblacion de investigacion yasesoria, 
en Mexico, propuesto e implementado porlasedede laFLACSO en ese pais. 

e.	 Diseno de un proyecto subregional de ISC en Salud Reproductiva en los 
asentamientos poblacionales de las centrales azucareras de Cuba y Republica 
Dominicana, ejecutado por los Programas de laFLACSO de ambos paises yel 
Centro Nacional de Promocion y Educacion para Ja Salud (CNPES) de Cuba. 
Se sugirio laincorporacion de Panama yNicaragua, en funcion de lasirnilitud 
de problemas encontrados. 

f.	 Asistencia con recursos tecnicos y finacieros del FNUAP a los programas de 
postgrado ya existentes queguardan relacion con elarea de ISC en Poblacion, 
Desarrollo de consultorias por pane de FLACSO (en disefio y evaluacion de 
proyectos, asi como en docencia). Se expresaron solicitudes especificas por 
parte de laMaestria enAntropologia de laUniversidad Pontificia Catolica del 
Peru, asf como del Programade Maestria en Desarrollo yMedio Ambiente, del 
Centro de Estudios Rurales Interdiciplinarios delParaguay (CERI). 



7.	 Por ultimo, serecomienda con enfasis quelaFLACSO yelFNUAP destinen recursos 
tecnicos y financieros para que se fortalezcan en todos los paises las estrategias 
del ISC en Poblacion aplicadas a las areas de salud reproductiva y planificacion 
familiar, poblacion y desarrollo e informacion educacion y comunicacion en 
Poblacion, yenesteproceso secomprometa a las entidades gubernamentales, las 
organizaciones no gubernamentales y las instituciones acadernicas. Los ejes 
ternaticos de mayor requerimiento son: salud, comportamientos reproductivos y 
estereotipos sexuales, caracter de la transmision y recepcion de los mensajes de 
poblacion y en la identidad cultural; desarrollo economico ecologicamente 
sostenible ycultura sexual de 10 iovenes. Con base en las recomendaciones de 1a 
Conferencia Internacional sobre laPoblacion yelDesarrollo (EI Cairo, Sept. 1994: 
Cap. IV-D), se considero muy especialmente la necesidad de implernentar 
estrategias de ISC en Poblacion en las poblaciones indigenas queinvolucren asus 
representantes como suietos de interlocucion, capacitacion ygestion. 
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