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Esta tesis fue posible gracias al apoyo del 

Centro de capacitacidn agroindustrial Jeslis 

Obrero, CCAIJO, con sede en Andahuay- 

lillas, Cuzco. Con esta finalidad permane- 

cimos en la provincia de Quispicanchis en- 

tre enero y julio de 1992. 

Nuestro punto de partida es poner de 

relieve la transformacidn de la sociedad rural 

peruana, especificamente la comunidad 

surandina, de fuerte tradicidn quechua y po- 

seedora de una organizacidn social andina 

(Golte 1987), por la cual se intensifica su 

relacidn con la sociedad mayor. Alli la 

educacidn -escolarizada y no escolarizada- 

cumple un papel protagdnico. 

Expresiones de esta transformacidn son 

el crecimiento gradual del uso del castella- 

no, la construccidn de carreteras, la obtencidn 

de servicios comlinmente urbanos como el 

agua potable o la luz, el radio transistor. 

Ademhs, el reconocirniento oficial de la 

comunidad como comunidad campesina, 

junto con la mayor presencia de funciona- 

rios de ministerios, gobiernos locales y 

partidos politicos; asimismo, el crecimiento 

de la migracidn de retorno en la comunidad 

y por liltimo, la existencia de la escuela 

comunal. Todo ello implica una reduccidn 

de las fronteras entre dos mundos clhsica- 

mente polarizados por estudiosos. 

Sin embargo, nuestra postura no es desa- 

rrollista (entendiendo como desarrollo una 

via linica e impostergable, cuyo contenido 

es un paquete cerrado de satisfaccidn de 

necesidades, concebidas desde fuera e intro- 

ducido por extraiios), ni modernizante (ttr- 

mino que proviene de modernizacidn o 

mejora tecnoldgica plasmada en obras ma- 

teriales). Nosotros nos preguntamos y trata- 

mos de responder a travts de este estudio: 

iqut le toca a la educacidn para la conso- 

lidacidn de la identidad de estos pueblos?; 

jse apropian ellos de la educacidn forhea? 

y si es asi, ja quC nivel: individual, colec- 

tivo?; y alli jcuhl es el papel de 10s dirigen- 

tes con mayor grado de instruccidn? Y por 
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ultimo. jes posible logar una educaci6n 

intercultural. que asuma la cultura propia 

recreada y la integre a la educaci6n oficial'? 

Postulamos que la comunidad de Calla- 

tiac, ubicada entre 10s 3300 4600 msnm, 
7 .  

con una poblacidn numerosa , atravlesa por 

este proceso. 

Nuestro enfoque es global, general y no 

especifico: estudia aspectos materiales y 

valorativos, enfatizando aspectos tanto po- 

liticos como culturales. Asi abordamos nues- 

tro primer estudio de caso de "Antropologia 

educativa". El universo de estudio esti 

conformado por la red establecida entre la 

comunidad y la sociedad mayor, en este 

sentido va m b  all5 de un enfoque parti- 

cularista. 

Una opcidn metodol6gica fue relevar la 

voz de 10s propios actores sociales (ya que 

son ellos quienes construyen la realidad), de 

alli que 10s testimonios fueron nuestra he- 

rramienta clave. En segundo lugar, hicimos 

uso de la observacidn participante (lo cual, 

m5s que una observacicin, es una interacci6n 

con el grupo). Por otro lado, 10s aspectos 

cuantitativos fueron recogidos a travCs de 

10s archivos de la escuela, una encuesta 

realizada por personal de CCAIJO y 10s libros 

de actas revisados. 

A continuaci6n presentaremos 10s capi- 

tulos de la tesis, para elaborar finalmente 

una sintesis del conjunto. Nos detendremos 

en 10s capitulos primer0 y ultimo, 10s que 

profundizamos miis debido a su importan- 

cia. 

El primer capitulo desarrolla las cate- 

gorias que asumimos: s i t ~ a  de manera ge- 

neral el context0 de una cornunidad suran- 

dina de agriculturade subsistencia, con fuertc 

escasez de recursos, que manteniendo una 

relativa verticalidad de pisos ecol6gicos 

(quechua, suni y puna), compite con el 

mercado; cuya lengua materna convive con 

el castellano y cuya estructura de poder ha 

sido transformada. La escuela cambi6 la faz 

de Callatiac y, en 10s liltimos aiios, la din& 

mica que vive la comunidad se funda en el 

estrecho vinculo establecido con entidades 

forfineas; alli resaltamos el papel jugado por 

la organizaci6n no gubernamental de desa- 

rrollo (desde ahora ONG), a partir de 1989. 

La educacibn escolarizada y la educa- 

cibn no escolarizada aluden a procesos de 

socializaci6n que tienen en comlin el poseer 

contenidos de origen for5neo a la comuni- 

dad, elaborados y ejecutados bbicamente 

por agentes externos. El primer tip0 de 

educaci6n mantiene una estructura secuen- 

cial, jeriirquica y general, mientras el segun- 

da es discontinuo y especifico (Cooms y 

Ahmed en Figueroa 1987). 

La escuela comunal, a la que acceden 

eficientemente menos de la mitad de la 

poblacibn, la secundaria para algunos y la 

educacidn superior para 10s menos -institu- 

to superior y universidad- son las modali- 

dades escolarizadas seguidas por callatianos 

dentro y fuera de la comunidad. Este es el 

tip0 de educaci6n m5s profundizado en 

nuestro estudio. 

Un hallazgo de campo fue apreciar la 

vigencia y coexistencia de la educaci6n no 

escolarizada junto con la escolarizada, dada 

la coyuntura establecida por el accionar de 

la ONG, que la imparte de forma casi exclu- 

siva, como veremos. 

El rnito del progreso o el rnito de la 

escuela (analizado por estudiosos del P ~ N  

(Ansi6n 1988; Degregori 1987 y Montoya 

1990), nos permite recoger la visi6n de 10s 

I .  En el momento de realizar el trabajo de campo, en la comunidad se registraban 863 habitantes. 
Fuente: ALMANZA, Alfredo: "Estadisticas de la provincia de Quispicanchis". Centro de estudios 
regionales andinos BartolomC de las Casas, Cuzco. Documento interno, 1990. 



actores sociales, la que es posteriormente y lo colectivo, que se reproduce en la visi6n 

evaluada por nosotros. Utilizamos el ttrmi- y el accionar del progreso. 

no usado comlinmente de mito, aun cuando 

hablemos de idea o percepcibn. Asi nos 

referimos a las aspiraciones de 10s propios 

callatianos puestas en la educaci6n esco- 

larizada, con la finalidad de apartarse de la 

pobreza. Esto se traduce, en la mayoria, en 

el dejar de ser campesinos quechuahablantes 

y migrar a la urbe a ser profesionales. La 

denominacidn especifica que usamos para 

este fenbmeno es el mito del progreso indi- 

vidual. 

En la realidad callatiana existe tambitn 

el mito del progreso colectivo. Asi denomi- 

narnos a la idea de 10s dirigentes m b  ins- 

truidos por lograr el desarrollo comunal, lo 

cual comprende la implementaci6n de obras 

y servicios tradicionalmente urbanos como 

el agua potable o la luz eltctrica y la mejora 

de la carretera. ~ s t o s  han sido promovidos 

por ellos mismos, provistos de las herra- 

mientas obtenidas de la educaci6n esco- 

larizada y no escolarizada (en sus testimo- 

nios mencionan el hablar bien el castellano, 

pensar bien, gobernar de acuerdo a la rea- 

lidad, realizar obras, comparar con la ciu- 

dad, etcttera). 

La tensio'n entre lo individual y lo colec- 

tivo, existente en la realidad de la comuni- 

dad campesina de 10s Andes (recogidos por 

10s estudiosos De la Cadena: 1989 y Plaza: 

1982) es expresada claramente a travts de 

la realidad del dirigente mBs instmido. Esto 

se presenta en el mundo de las acciones y 

en el mundo de las ideas a travts de la 

distinta valoracibn habida, como veremos. 

Entonces, decimos que el progreso co- 

lectivo no es mito, en tanto la utopia se hace 

real 4 a d a  la posibilidad de accibn. Ya que 

es real y no utbpico, a1 existir, genera de por 

si una diferenciacibn en el colectivo de 

sujetos (distinto a un colectivismo, susten- 

tad0 por una pasada cultura indigenista). De 

alli la tensi6n que existe entre lo individual 

Con la educacidn hacia fuera y la edu- 

cacio'n hacia dentro aludimos a 10s efectos 

de la educacibn con respecto a su Bmbito de 

expansidn espacial. Hallamos que la educa- 

ci6n conlleva efectos del tipo hacia fuera- 

dentro-fuera, en un proceso circular que 

relaciona a la comunidad con la sociedad 

mayor. Este proceso se consolida, creemos, 

a travts de 10s dirigentes mBs instruidos, 

migrantes de retorno, que a su vez son 

acreedores de la educaci6n no escolarizada, 

impartida en la comunidad. 

Nuestra liltima categoria relaciona cul- 

tura y contenidos educativos. Profundiza en 

el quiebre dado en la socializaci6n de la 

lengua materna, quechua, con la introduc- 

ci6n del niiio a la escuela. La mujer es la 

poseedora y la transmisora de dicha lengua; 

ello se mantiene debido a su minimo acceso 

a1 sistema educativo y a su minima movi- 

lidad espacial. Entonces el quechua sigue 

vivo en esta comunidad; junto con ello, el 

castellano es utilizado "hacia afuera". Si bien 

notamos el "valor funcional de cada lengua" 

(Zbiiiga 1987), sin embargo, no existe una 

real y generalizada toma de conciencia del 

valor de la lengua materna, quechua, y menos 

a h  de la funcionalidad de una educacibn 

bilingiie para el aprendizaje de la lengua 

oficial, el castellano. Los proyectos de edu- 

cacidn intercultural no han bastado para 

lograr este objetivo. 

Haremos un breve comentario sobre 10s 

siguientes tres capitulos. 

El capitulo segundo presenta la comu- 

nidad en sus aspectos histbricos, culturales 

y econ6micos. Asi, contextualiza la catego- 

ria de comunidad surandina, remititndose a 

una especifica. Ahora enfatizamos de alli 

tan solo algunos aspectos. En Callatiac no- 

tamos una palpable escasez de recursos: di- 

gamos tan solo que el promedio de hecti- 



reas por familia es de dos y el agua de riego 

es minima. Junto con ello confluye una 

critica pobreza educativa. con un promedio 

de instrucci6n generai de segundo grado, 

que contrasta con el esfuerzo comunal, de- 

positado desde la creacidn de la escuela hasta 

nuestros dias. Por otro lado, la comunidad 

atraviesa por una dinimica de intensificacih 

de 10s comitCs que se da ligado al "boom de 

servicios", promovidos en su mayor parte 

por CCAIJO, desde 1989; Cstos canalizan 

demandas de la poblacidn y hoy transfor- 

man la faz de la comunidad. Ello es, justa- 

mente, parte de la consolidacidn de un pro- 

ceso de creciente vinculacidn con la socie- 

dad mayor. 

El capitulo tercero presenta a la escuela 

de Callatiac. Ahondamos el panorama de un 

Estado en crisis, que se refleja en la pobre 

infraestructura, las pCsimas formacidn y 

condiciones del maestro; finalmente la baja 

cobertura educativa y el minimo rendimien- 

to a travCs de 10s aiios y por distincidn de 

gCnero. 

A partir de 10s grificos elaborados, dada 

la exacerbacih de diferencias entre 10s ma- 

triculados, examinados y aprobados, regis- 

tramos un agudo deterioro del rendimiento 

general desde la dCcada pasada y pronosti- 

camos, lamentablemente, que la tendencia 

permaneceri. Con respecto a las mujeres, si 

bien encontramos que ahora alguna cuenta 

con instruccidn secundaria, en ttrminos 

generales su grado de instruccidn promedio 

tan solo ha pasado de analfabeta a primer 

grado y, peor alin, hoy la brecha entre el 

nlimero de examinadas y el de aprobadas se 

hace cada vez m5s grande. 

Por otro lado, analizamos alli la labor 

de las organizaciones: afirmamos que el 

accionar de la asociaci6n de padres de fa- 

milia y de la asamblea general sobre la 

escuela, se limita a aspectos materiales, de 

10s cuales se logran escasos resultados. 

El cuarto capitulo trata sobre la cultura 

del niiio y la cultura de la escuela. Ello es 

un boceto por ahora. debido a nuestro poco 

sonocimienio del idioma quechua. De iodas 

formas, advertimos un conflict0 entre la 

cultura dada en el hogar y la comunidad y 

la cultura bbica de la escuela (sobre todo 

a nivel ambiental e idiomitico). 

Luego realizarnos una primera aproxi- 

macidn a 10s contenidos educativos, 10s 

valores de 10s profesores y el estudio de 

elernentos claves: el quechua, la actividad 

agricola, la organizacidn comunal, la muhi- 

ca y la danza. Aqui confluyeron dos niveles 

de analisis que nos permitieron una sintesis: 

nuestra propia observacidn y las opiniones 

de 10s comuneros. 

Constatamos que el contenido polCmico 

es el quechua, ya que mientras en 10s otros 

elementos la mayoria de entrevistados esta- 

ba de acuerdo con su introduccidn en la 

escuela (~610 dos items tuvieron respuestas 

negativa), cuatro entrevistados respondie- 

ron que no estaban de acuerdo con la intro- 

duccidn del quechua. 

Una tarea pendiente, en esta linea, con- 

sistiria en profundizar en sus opiniones para 

establecer un dialog0 previo a una propues- 

ta intercultural que sea, antes que consulta- 

da, elaborada con la participacidn de la 

propia poblacidn. 

Afirmamos que el idioma castellano, 

en sus expresiones escrita y hablada, es un 

simbolo de poder en la mente de 10s calla- 

tianos; de alli que una vez sentada esta 

discusidn, entramos de lleno a nuestro ca- 

pitulo de corte m& politico. 

El capitulo central, quinto y liltimo, 

estudia la percepci6n de 10s comuneros en 

torno a la educacidn escolarizada y no 

escolarizada y su relacidn con el progreso. 

Desarrolla, luego, el papel del dirigente m8s 

instruido, recogiendo las opiniones de 10s 



no dirigentes y de 10s dirigentes y las accio- 

nes realizadas por aquel. Finalmente, se 

vuelca sobre la transformacidn habida en la 

estructura de poder a partir de Ia introduc- 

ci6n de la educaci6n forrinea. Este capitulo 

trae aportes que ahondarernos a continua- 

cibn. 

El Ilamado progreso individual se tra- 

duce en educaci6n ylo trabajo. La aspira- 

ci6n ocupacional del padre frente al hijo 

tiene como escenario la urbe; varios de ellos 

quieren que su hijo sea un profesional. Frente 

a las expectativas puestas en la escuela 

refrendamos el cambio de situacidn anhela- 

do; sin embargo unos -quechuahablantes y 

con poca instrucci6n- muestran cierta resig- 

naci6n. Por otro lado, 10s dirigentes mris 

instruidos hacen referencia al progreso co- 

munal como una actitud que esperan la 

escuela les d t  a sus hijos. 

La realidad que envuelve a1 dirigente 

mris instruido expresa la tensidn entre lo 

individual y lo colectivo vivida en la comu- 

nidad. En la percepci6n de 10s no dirigentes, 

hemos encontrado el reconocimiento hacia 

aquel como poseedor de cualidades (no 

dejarse engaiiar, conocer la ciudad), sin 

embargo critican su labor (no ayudan, no 

enseiian con la verdad). Los comuneros 

dirigentes, por su parte, han manifestado 

cierto desprecio por 10s no instruidos o 10s 

menos instruidos como 10s "no civilizados". 

Este es el primer atisbo, creemos, de una 

categorizaci6n que diferencia a 10s no ins- 

truidos de 10s instruidos, siendo 10s segun- 

dos 10s poderosos. La tensi6n entre lo indi- 

vidual y lo colectivo se presenta tambitn en 

el plano de la toma de decisiones y en la 

acci6n. 

En torno a la transformaci6n del poder, 

hallamos que 10s dirigentes de antes susten- 

taban su autoridad en el "tener m h  gana- 

do", es decir en la acumulaci6n de un bien 

agrario. El sistema de cargos implicaba la 

secuencia que va de la autoridad religiosa 

-1igado a1 culto festivo de la santa patrona-' 

a la autoridad civil, de teniente gobernador. 

Ello afirmaba la identidad comunal. Hoy la 

esfera de poder deja de ser intracomunal. El 

culto a la patrona ha desaparecido y las 

autoridades religiosas tradicionales han des- 

aparecido tambitn; el criterio de antigiiedad 

se ha minimizado. En otras palabras, el 

sistema de autoridades ha sido simplificado. 

Hoy la educaci6n es un factor de poder, 

ya que refrenda la relaci6n del mundo co- 

munal con el exterior, proceso vigente. Ello 

se materializa en la eleccidn del dirigente 

mls instruido, tendencia que cobra cada vez . 

mris fuerza (aunque se mantenga una dife- 

renciaci6n basada en la distribuci6n de re- 

cursos agricolas). 

Los elementos de poder en la comuni- 

dad campesina de Callatiac se estrin trans- 

formando; sin embargo las formas jerkqui- 

cas se mantienen, mientras no se d t  la de- 

mocratizaci6n de la educaci6n escolarizada. 

Los datos obtenidos sobre el acceso a la 

escuela mostrarian pron6sticos criticamente 

desfavorables en esta linea, proceso que se 

agudiza a partir de la dtcada del ochenta. 

Nos quedaron, entonces, una serie de 

interrogantes sobre el mmbo que tomarl la 

comunidad a partir del impacto de la edu- 

caci6n escolarizada y no escolarizada: hoy 

que notamos que la crisis socioecon6mica 

se exacerba para la realidad de Callatiac, 

ihabrri alin oportunidades para algunos de 

estudiar en la ciudad y retornar con educa- 

ci6n superior a ser futuros dirigentes? Y m h  

all& iqut  pasarri con la cultura propia de la 

comunidad, recreada histCiricamente, frente 

al embate actual de transformaciones que 

tsta vive? 

Por ahora podemos enunciar, como con- 

clusiones, que el impacto de la educaci6n 

escolarizada y no escolarizada en la comu- 

nidad de Callatiac es mliltiple: es parte de 

un proceso de transformaci6n mayor de la 



sociedad rural, especificamente de la comu- 

nidad surandina, y a la vez genera una serie 

de carnbios en la percepci6n de 10s sujetos 

y en la estructura organizativa de la propia 

comunidad. 

En la valoraci6n de 10s callatianos, la 

educacidn escolarizada es un importante 

factor de progreso. Este progreso -que no 

es mito sino realidad, idea y acci6n- vive 

en una tensi6n entre lo individual y lo co- 

lectivo, inherente a la comunidad campesi- 

na. Ello se expresa -en  una realidad de escasa 

democratizaci6n de la educaci6n- de mane- 

ra diferenciada en las mentes de 10s dirigen- 

tes mis  instruidos y de 10s no dirigentes. y 

se materializa en el accionar de 10s prime- 

ros. En una coyuntura de boom de servicios, 

el dirigente mis  instruido ostenta poder y 

sirve de bisagra entre las instituciones de la 

sociedad mayor -incluidos 10s entes gene- 

radores de educaci6n forinea- y la comu- 

nidad. ~ s t e ,  a su vez, es poseedor -si bien 

no exclusive+ de la educaci6n no escola- 

rizada. 
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