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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). 
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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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