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A. INTROOUCCION:

Si alguna reor lentaclón es Importante en el campo de los estudio
antropológ icos, dadas las circunstancias concretas de nuestro pats , creo
que lo es en relac ión con la programación, emp leando el término en el
sentido de plan i ficación.

El tema es de relativa novedad para el antropólogo, porque Si bien es
cierto que aún no se le reconoce a este profes ional la capacidad de
plantear teóricamente sus puntos de vista acerca de los problemas de la
plan ificación, es crec iente su Interés por hacerse presente en las
discusiones acerca del desarrollo , lo que signi f ica que de una u otra
manera, se acerca a la programación , comprendida como el instrumento
racional para resolver los problemas del desarrollo.

SI se acepta que las ciencias sociales , tanto en su ensenanza como en
su desempeno, han de responder a una problemática social concreta y a
una exigencia histórica en func ión de las tareas que enfrenta la sociedad,
para el antropólogo el nexo entre la programación y su discip l ina
representa la apertura de una amplia y rica perspect iva de acción
profesional , y lo que es más , de recuperación del prest ig io clentlfico y
soc ial de su propia condición de profesional de una discipl ina humanlstica
por excelencia.

El antropólogo y la Antropolog la no escapan al reto que se ha planteado
a las Ciencias Sociales en general y que tiene el doble carácter de
requerimiento de elaborar generalizaciones dlldas acerca de los
elementos básicos de la naturaleza de los grupos humanos y las reglas
que los ordenan respectivamente, como de dar respuestas a los problemas
de tales grupos, med iante el empleo de los conceptos, métodos, teorlas o
hallazgos desarrollados en el transcurso de su actividad cientlflca.

• Profeaora Departamento deAntropologla Universidad Nacional deColombia.

21



La convicción de que el presente Impone una orientación de las Ciencias
Sociales de acuerdo con necesidades y condiciones concretas, es hoy
generalmente compart ida por los más destacados estudiosos de esas
ciencias y también por qu ienes asumen frente a ellas una posición
Inteligentemente crit ica y analltlca, Incluidos los clentltlcos de las
ciencias naturales.

La exigencia de depuración clentlflca y de respuesta a necesidades
sociales reales y sentidas se plantea hoy con mayor frecuencia, no sólo
para la Antropologla sino para aquellas ciencias sociales más vinculadas
al presente como la Soclologla, según podemos Inferir de la siguiente
aseveración : "El Sociólogo tiene que demostrar rápidamente que el
conocimiento y la Investigación sociológica, en verdad conducen a la
comprensión del problema colectivos y a la formulación de soluciones
factibles" . (1)

B. ANTECEDENTES:

La historia de la Cienc ia Antropológica y sus distintas ramas nos revela
que su origen y desarrollo han estado acompañados de una permanente
polémica acerca de la legitimidad o no de la aplicación de sus conceptos,
teorlas , métodos y conclusiones por parte de agencias coloniales
Interesadas en mejorar las técn icas de administración Indlgena, o de
agencias internacionales encargadas de evaluar la importancia de los
factores culturales en la implantación de polltlcas sociales y económicas,
o de ent idades particulares o públicas Interesadas en la promoción de
recursos naturales y humanos con diversos fines ; educativos,
adaptativos, lucrativos.

Pero la relación entre Antropologla y Programación com ienza a
discutirse en América Latina dentro de otra perspectiva desde que surg ió
la conciencia de la significación de la problemática del desarrollo
(Econom la, Historia, Sociologla, etc) y de cómo repercute la necesidad de
responder a esa problemát ica, en el terreno de las relaciones
in terdIsclpllnarias.

La problemát ica del desarrollo al configurar la programación como un
instrumento necesar io , ha revelado a las cienc ias soc iales , cómo cada una
de sus discip linas actuando separadamente resulta insuficiente para
encarar prob lemas tan complejos y de naturaleza tan heterogénea (social.
Polltlca, cultural , administrat iva) y ha puesto en primer lugar la necesidad
de una estrecha relación Interdisclplinaria, relac ión a la que no escapa
ninguna de las cienc ias sociales, y tampoco la Antropologla.

En este orden de ideas , surge una nueva perspectiva del trabajo
antropológ ico en la que el antropólogo toma conc iencia de que tiene en
sus manos una metodologla y un cuerpo teórico que versa sobre un
fenómeno Integral : El hecho soc ial y cultural y que la comprensión de esta
situación lo obliga a adentrarse cada vez más en el campo de los estudios
Interdlscipllnarlos para conocer y comprender el fenómeno cultural objeto
de su disciplina.
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Aunque ninguna Ciencia Social puede prescind ir de la Integridad del
hecho socio-cultural so pena de distorsionar el conocimiento que
produce ; (no pueden hacerlo la Soclologla, ni la Historia, ni la Economla)
sólo la Antropolog la liene como ob jeto especifico de estudio esa
integridad y de al ll su aptitud para intentar la slntesis y su obllgaclUn de
realizarla, porque justamente el ob jeto de su conocimiento es el tiecho
socio-cultural tomado como un todo. Por otra parte , su relación con la
historia legitima también el estudio de los nexos que guarda con la
programación ; nexos que si no se han hecho más patentes y no han
originado todavla una act ividad interdlscipll naria más intensa en el pals ,
se debe al marcado atraso im perante tanto en la concepción de la
Antropologla, como en su ensenanza e inve.stlgaclón , asl como por la
arcaica y preju lclada concepción de su función social.

C. ALGUNOS TIPOS DE RELACION ENTRE ANTROPOLOGIA y
PROGRAMACION. ANALlSIS CRITICO:

1. Relación entre Antropologla y Programación entendida como
" INTRODUCCION SOCIO-CULTURAL".

La concepción más rudimen tar ia de la relac ión entre Antropolog la y
Programación es aquella que la entiende como una Introducción
soclo-cultural que se efectúa en los proyectos técnicos de desarrollo.

En este tipo de relación, por lo general se entiende que la participación
del Antropólogo es suficiente si se lim ita a hacer una presentación
sumar ia de las condic iones socio-culturales del aspecto programado, que
generalmente consli tuye una especie de respuesta circunstancll a una
Ineludible pauta exigida por las insliluciones internacionales, por lo cual ,
presenta escasa o ninguna conex ión estructural o funcional con la
"parte técn ica" . Y en muchos casos también el procedimiento es
ant lc ienli fico porque con frecuenc ia ocurre que, una vez efectuado el
"estudio técn ico" se le anteponen mecánicamente unas cuantas páginas
acerca del medio soc io-cultural , más como para cumplir una función
i1ustraliva (si es que no de relleno) que como base fundamental para la
presentac ión de alternat lvas de solución y la toma de decis iones que
tengan en cuenta tal realidad socio-cultural.

La composición de este tipo de estud ios suele conducir a que "técnico"
(ingeniero, médico, agrónomo O economista) se improvise como
antropólogo e historiador, excluyendo la partic ipación del profesional
Idóneo en la materia. Ejemplos de esta relac ión entre Antropolog la y
Programación los encontramos en diversos programas estatales : riego ,
viabilidad, urban ismo, vivienda, salud , educación, asuntos lndlgenas,
etc ., cuya inoperancia e impacto social negativo han sido motivos de
desconfianza hacia los cientlficos sociales y a la Importancia de su aporte
a las soluciones de problemas nacionales.

De manera general puede decirse que esta relac ión Antropologia-Pro
gramación , además de ser formal en cuanto toca a conexión
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Interdlscipllnaria sobre la base del estudio preciso de la realidad social y
cultural , actual e histórica, representa una considerable fuente de error en
los criterios seguidos por el plan ificador para conocer y comprender la
reali dad a programar, puesto que los criterios interpretati vos en ella
aplicados por el programador, no pueden menos que nutrirse del grado de
conciencia social que se tenga de esa realidad , y si ella es fruto de la
Improvisación no solo afecta a la comunidad en cuestión , y a la
planificación del evento, sino también el prestig io y la seriedad del papel
del antropólogo en estos campos.

2. Relación entre Antropologla y Programación entendida como la
búsqueda de Modelos· de Desarrollo.

El estab lecimiento de esta relación traduce en cierto modo la
incert idumbre del programador, ubicado ante el futuro como un
organ izador de su devenir, que enfatiza la fIIosofla del "deber ser"
entend ida como excesiva racional ización de las metas.

Dentro de esta relación el programador encara el futuro en cond iciones
en las cuales las "metas" ejercen gran infl uencla, generando un
distanciami ento de la realidad en la misma medida en que Importa más el
"deber ser" (las metas) que la situación real. Para presentar esta relación
de manera lógica, se elaboran los Modelos como los med ios más
adecuados para establecer un vinculo entre el conjuñto de metas ultra
racionales y la realidad objeto de la programación , extrayendo de tales
modelos, con juntos de puntos de referencia capaces de respaldar la
programación propuesta y con una presentación lóg ica y racional con
visos de viabilidad .

Esta perspect iva de la relac ión entend ida como la búsqueda de
" Modelos de Desarrollo" ha sido propuesta por teóricos de la Economla
quienes con diferentes enfoques han trabajado el concepto de desarrollo ,
que aunque úti l , ha sido fuente de grandes preocupaciones
metodológicas, especialmente cuando se trata de caracterizar el
desarro llo sectorial (económico , social , etc).

Por ser la Economla la Cienc ia Social con más tradición en este campo,
sus enfoques acerca del procesos de desarrollo han dado origen a teortas
de gran infl uencia en otras discip l inas , tales como aquellas que postulan
que el crecim iento económ ico está en función de los recursos (Friedmann)
o las que parten del supuesto de que el desarrollo no se da en forma
homogénea en el espacio sino que tiende a localizarse (Myrdal) ó las que
plantean el concepto de polos de desarrollo o las teorlas regionales.

• Modelo desde el punto de vista antropológ ico 8S una representación abstracta
generalizada de las relaciones existentes entre un conjunto de variables ; son
Intermediar ios entre la leorla y al observación emplrlca y son utlles especial
mente para orientar la Investigación.
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Estas y otras teorlas han permitido la elaboración de modelos de
desarrollo que no siempre contemplan o incluyen relaciones y variables
socio-culturales fundamentales, puesto que los "modelos" no siempre
son interpretaciones válidas de la realidad , ni de las leyes de cambio de
esa realidad .

Por eso se han planteado otros enfoques teóricos tendientes a
establecer nuevos criterios para subsanar la con fusión al identificar las
economlas de las soc iedades preindust riales del pasado con las de los
paises subdesarrollados del presente, o para caracterizar los conceptos de
desarrollo y subdesarrollo mediante análisis acerca de la dependencia y el
colonialismo interno (G. Frank), los cuales originaron perspectivas que
recomiendan la relación Histórica-Economla para componer nuevos
modelos de desarrollo , con el fin de evitar las dificultades metodológ icas
que surglan del primer esquema.

La heterogeneidad intelectual e ideológica en la discusión sobre el
concepto de desarrollo, ha refle jado el nivel de dificultad que alcanzan los
aspectos concretos del tema tanto en la teorla como en la práctica, ya que
mientras los economistas utilizan el concepto para analizar problemas de
Crecimiento , otros clentlficos lo ut ilizan como un instrumento conceptual
para analizar la dinámica del cambio social , llegando incluso a clasif icar
sus formas y mecanismos. Esto sign ifica que la elaboración de modelos
ofrece un gran interés desde el punto de vista de la programación, aunque
parece evidente la necesidad de refinar las teorlas existentes o formular
nuevos marcos de referencia, ajustados al concepto de desarrollo integral
puesto que hasta ahora se ha dado preferencia a lo puramente económico
en detrimento de lo soc ial. En esta tarea, el trabajo Interdlsclpllnarlo se
hace imprescindible, para lo cual propongo como elemento de discusión
una tercera forma de relación entre Antropologla y Programación que
denom inaremos releclón Integral y que permite in iciar actividades afines a
la programación, mientras se continúa analizando la importancia de los
"modelos teóricos" , especializados o generales y se resuelven los
problemas metodológ icos.

3. Relación Integral entre Antropologla y Programación:

Es la que nos proponemos enunciar con mucho más de audacia y buena
voluntad que de tesis concretas. Sus términos por consiguiente necesitan
una puntualización más precisa.

Los antropólogos han estudiado y conocen civilizaciones que luego de
un ciclo de crecimiento se han extinguido , conocen acerca de prolongados
periodos de estancamiento y deterioro socio -cultural y saben por lo tanto ,
que no todo avance y crec im iento sign ifica desarrollo . Pero también
reconocen que el desarrollo es Inseparable del devenir histórico y que el
desarrollo Integ ral, entendido como objeto de programación, presupone
un alto grado de racionalización, esto es, un Intento de conducir el
proceso histórico mediante la previsión racional del mismo. Y desde este
punto de vista, el éxito dependerá de la viab ilidad de la programación,
expresada como grado de coincidencia entre la plan.aclón racional de la
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realidad y la actualización de esa realidad . Por ende, si programar es
racionalizar el desarrollo previsible de la soc iedad , es Indudable que en
este proceso hay un propósito de determinar el proceso histórico.

y para el logro de la viabilidad de tal programación, es necesario tener
en cuenta que la acción histórico-cultural de un pueblo está condicionada
por el grado de concienc ia que haya adqu ir ido ese pueblo acerca de su ser
histórico y del grado de Identidad cultural alcanzado en ese proceso. O sea
que lo que se debe considerar es la relac ión entre Antropolog la y un
esquema de las etapas y momentos de la programación, que veremos
ensegu ida.

Esquema de la Programación que tiene relación con la Antropologla:

El antropólogo debe distinguir por lo menos dos etapas en la
programación : La elaboración de los planes y la de ejecución de los
mismo.

En la.primera etapa (elaborac ión de los planes) se deben tener en cuenta
tres momentos :

a. Análisis y diagnóstico de la situación socio-cultural total .

b. Selección de objetivos a lograr en el marco de tal situación.

c. Determinación de los medios para que en dicha situación, se puedan
alcanzar los objetivos propuestos. Igualmente en la 2a etapa (ejecución de
los planes) se observan dos momentos claves :

1) El de Implantac ión de mecanismos legales y admin istrativos que hagan
posible el logro de los fines previstos y,

2) El func ionamiento adecuado de tales mecanismos dentro del contexto
señalado, para el logro de los fines propuestos.

Sobre el anterior esquema es Importante mostrar las relaciones que
pueden existir ent re la Antropologla y la Programación, mediante algunas
precis iones.

En primer lugar, en la etapa Inicial O sea la de preparación de planes en
sus tres momentos hay un elemento com ún que es " le sltueclón'" cuyo
conocim iento es fundamental para el diagnóstico, selección de objetos y
determ inación de los medios.

y desde mi punto de vista, sucede lo mismo respecto a la 2a. etapa o
sea la de Implantación y funcionamiento que 8e pretende de los medios,

• SITUACION : Es el elemento humano, sus Instituciones, la naturaleza lislea y
cultural qua lo rodas (recursos) y el desarrollo histórico que puede conocersa y
analizarse.
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para alcanzar los fines . También en esta etapa se requiere el conocimiento
de la situación ya que la viabil idad de cualquier Instrumento O mecan ismo
y su funcionamiento no pueden desvincularse de la realidad preexistente,
so pena de distorsionar el proceso. Por lo tanto, es posible concluir
entonces que la universal necesidad de conocer la situación, con lleva una
serie de diagnósticos que se constituyen en una especie de denominador
común de todas las etapas y momentos de la programac ión . Esto significa
que es necesario part ir del conocimiento integral de la situación para
diagnosticar, seleccionar objetivos y determinar medios, y también es
necesario part ir del conocimiento de la situación para implantar nuevos
mecanismos porque a este nivel existe también una situación, ya que
todas las soc iedades cuentan con mecan ismos propios y caracterlst icas
prop ia s para su funcionamIento , lo que impli ca que cualquier
modificación O cambio debe part ir de un diagnóstico y el conocimiento
integral de la situación correspondiente.

Ahora bien , el diagnóstico, que traduce el grado de conocimiento de la
situación considerada global o parcialmente, no puede basarse en una
visión estát ica de la situación. Se programa no para la situación tal como
es, sino tal como está siendo, mirada dentro de una concepción dinám ica
que debe prever incl uso el Impacto del programa mismo.

Esto es lo que se entenderia como programación desde el punto de vista
antroplógico :

a) Una identificaciÓn de tendencias de una situación soc io-cultural dada
en el momento del diagnóstico .

b) Una evaluación de la fase "actual" de esas tendencias, para poder
selecc ionar objet ivos.

e) La previs ión de expectativa de esas tendencias para poder determ inar
los medios adecuados para que en tal situación, se alcancen los objetivos
escog idos.

Es decir , que programar impone conéxión , adecuac ión , ajuste y
eventualmente convers ión de viejos instrumentos e instituciones a nuevas
funciones y cometidos . Por eso en muchos casos el programador debe de
poner su búsqueda o ut il izac ión de inst rument os racionalmente
adecuados para alcanzar las metas , en vista del arraigo de instrumentos,
valores e inst ituciones o implementos tradicionales, po rque tiene
conc iencia de que un corte total o brusco de la realidad puede conducir al
fracaso del intento de programación .

Igualmente importante para la Implementación y el funcionamiento de
un plan es la existencia de " una doctrina de desarrollo" , cuyo punto de
partida parece ser la noc ión histórica, cuya eficacia depende del grado de
conciencia nacional o identi dad cultural alcanzado por un pueblo , realidad
que es histórica por natu raleza. La im portancia de este aspecto de la
programación puede verse analizando los debates actuales acerca por
ejemplo de los planes regionales de desarrollo o de la formación de polos
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de desarrollo. Es un hecho que en Colombia se discute aún sobre si es
correcto el empleo de recursos nacionales para el desarrollo de una
determinada región con históricos atrasos, dejando de Invert ir en otras
regiones que figuran hoy como principales generadores de Ingresos
nacionales, y se plantea el perjuicio real o aparente para las regiones
menos favorecidas con este tipo de planes. Esto permite ver la
importancia de un cierto grado de conciencia nacional e Identidad cultural
para comprender que el desarrollo es Integral y que la aplicación de
recursos al desarrollo de una región es compat ible con el desarrollo
general del país .

El antropólogo y la Programación:

Si aceptamos la importancia del papel que en el conocimiento integral
de la situación tiene el antropólogo y si aceptamos que ese conocimiento
~s al base teórica de la programación , sólo faltar la exponer la modalidad
de su participación la cual dependerá para cada caso de la situación que se
va a programar y de la escala operativa de la misma (nacional, regional ,
comunal) , secto rial (industria, agricu lt ura) o de servic ios (educativa,
familiar).

En general , cualquier conocimiento producido en los diversos campos
de la investigación antropológica puede ser la base para el análisis de una
situación objeto de programación , aunque el ant ropólogo no participe en
este últ imo proceso. Por supuesto cabe plantear aqu í, la cuest ión relat iva
a la formación profesional , porque si los resultados de una investi gaci ón
sirven o no sirven para cumplir una función soc ial dada, es un asunto que
depende más de que tal investigación cumpla con las exigencias
metodológicas que exige la disciplina, que de la concepción que tenga el
antropólogo sobre el papel social de su labor cientlf ica , ya que los
trabajos se elaboran y se publ ican sin cond ic iones sobre su ut ilización, y
esto ocurre en todas las disc ip linas .

Sin embargo , si como propongo, el antropólogo acepta la realidad de la
relación integral entre Antropolog ia y Programación y acepta una nueva
concepción de la func ión social de esta discipl ina , se hace necesario :

a) reltexlonar acerca de la cada vez más imperiosa neces idad de
adentrarse en el terreno de los estudios Interdlsclpll narlos (en lo teórico y
metodológ ico), para que su papel sea más responsable frente al análisis y
diagnóst ico de las situaciones soc io-culturales y a la determ inaclón de
objet ivos y med ios para el logro de las transformaciones necesarias para
alcanzar una mejor calidad de vida de las gentes con quienes y para
quienes él investi ga ; y

b) Refle xionar acerca de nuevas estrateg ias investigativas que permitan
pasar del micron ivel a niveles regionales O sectoriales para lograr
resultados con una mayor cobertu ra de los problemas sociales del pals .
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CONCEPTOS UTILIZADOS

a) Planificación:

Entendida como " una manera de pensar acerca de determinados
problemas, orientada predominantemente hacia el futuro" . Para su
ejecución se requiere establecer una relación entre las situaciones reales
(históricas y actuales), la conciencia colectiva y unos objetivos racionales,
con una amplitud tal que permita incluir alternativas en el proceso
tomando en cuenta tanto las decisiones polltlcas como las circunstancias
generales que lo rodean .

b) Planificación:

Racionalización de las decisiones con base en el conocimiento integral
y objetivo de la situación (sujeto de planificación) para producir programas
de acción, incluyendo un proceso permanente de evaluación de los
resultados para ajustar los instrumentos y objetivos.

e) Planificación Integral:

Proceso sistemático para orientar las transformaciones o cambios
estructurales e institucionales necesarios para promover el desarrollo en
el sentido de lograr la dignificación del hombre mediante una mejor
calidad de vida de la mayoría de la población.

El desarrollo es la acción O efecto de una transformación en el orden
flsico, social , cultural , económico , polltico o intelectual. Puede ocurrir
como un proceso natural o como un proceso racionalmente inducido.

NOTA

(1) BONILLA, Frank. La Invesllgaclón Sociológica y la formulación de polltlcas.
América LaUna. Rlo de Janelro, 1965, ano VIII , No. 2 . 4.
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