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El libro que comento' tiene para mi un 
significado muy especial por el inmen- 
so gusto que me da que se ponga una 
vez mas en el centro del debate el tema 
de  la educacibn. Como dicen las prime- 
ras lineas del texto, "la idea de que la 
escuela es un requisito indispensable 
en el camino hacia el progreso ha mo- 
vilizado grandes energias en el Perli del 
presente siglo". Es cierto; desde las 
ciudades, desde sus barrios ricos y po- 
bres, desde 10s pueblos, desde las co- 
munidades y caserios campesinos, y 
tambiCn desde el Estado, cientos de 
miles de padres de familia, de maestros, 
de niiios, niiias y jovenes, y probable- 

1 Este comentario fue leido el 27 de octubre 
de 1998 en la presentaci6n del libro en 
el Centro Cultural de la PUCP. 

mente varias centenas de autoridades 
han desplegado, a lo largo del siglo, 
cuantiosas energias en funcidn de la 
educacibn. 

Se  trataba, con marchas y contra- 
marchas, d e  que 10s hombres y las 
mujeres, de diversas condiciones socia- 
les, lenguas, razas y culturas de nuestra 
poblacibn peruana accedieran a una 
escuela y obtuvieran alli herramientas 
para ser y hacer algo mejor. Si nos to- 
cara hacer un balance, tendriamos que 
seiialar que entre ganancias y pCrdidas, 
el saldo, hacia finales del siglo, resulta 
sin duda positivo. Sin embargo pudo 
ser mejor, pudo ser mucho mejor. Con el 
deterioro de  la calidad educativa que 
acompafi6 a su expansi6n, la fortuna 
atesorada en las primarias y secundarias 
cornpletas y hasta en 10s titulos profe- 
sionales fue convirtiCndose peligro- 
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samcnte en nioncda devaluada ! 10s 
certificados dc estudios parecian ser 
bonos expresados en millones de intis o 
de esos soles antiguos con los que poco 
se podria comprar. 

Esta situation implicaba un riesgo: 
el riesgo del desaliento. el riesgo de 
que 10s padres y las madres de faniilia 
reconsiderasen los esfuerzos puestos en 
la educacion de sus hijos. el riesgo de 
que el pragmatismo, la urfencia y el 
inniediatismc) sustituyesen el proyecto 
a futuro en el que cobra sentido la apues- 
ta por la educaci6n. Citando textual- 
mente una linea de las conclusiones, 
(10s hechos) "permitian sospechar que 
la traditional pasi6n por la educaci6n 
estaba declinando en el pais". 

Me parece interpretar que el titulo 
que ha puesto Juan a su nueva publica- 
cion, "Educacicin: la niejor hcrencia", 
busca precisamente transmitirnos un 
mensaje alentador. Conio ha sido reco- 
gido en su investigation, las sospechas 
pesiniistas con relacion al desencanto 
frente al valor de la educaci6n, no se 
confirman. Cuando se les pregunta cual 
seria la principal herencia quc ellos 
dejarian a sus hijos, el 86% de los pa- 
dres encuestados contest6 que seria su 
educacion y un 9% adicional incluy6 
la educaci6n junto con otras respuestas 
(p. 213); o sea, s e g ~ n  estas cifras: un 
95% de los jefes de hogar de Lima si- 
m e  otorgando muy alto valor a la edu- 
L. 

caci6n. Me queda la curiosidad, y la 
seiialo de una vez al paso, de quC ha- 
bria sucedido si entre las opciones de 
respuesta cerrada se hubiera incluido la 
referencia al capital o a1 dinero, catego- 
ria que estuvo ausente cuando se pre- 
punt6 "cuiles cree que son los recursos 

mas iniportuntes pal-a ohtencr un huen 
nivel de vida". Es probahle que Ias res- 
puestas registraran un sesgo distinto y. 
sabiendo que 10s recursos cconcirnicos 
permiten sin duda cl acceso a la mcjor 
educacivn, quc en opinion de  los 
encuestados cs la que ofrecen los colc- 
gios religiosos exclusives. la conibina- 
ci6n ganadora incluyera probahlemente 
al dinero y a la cducaci6n. 

La inforniacibn que sustenta el es- 
tudio esta referida exclusivamentc a 
Lima Metropolitana. explicandonos los 
autores que mas alld de las cuestiones 
prdcticas que 10s llevaron a trabajar solo 
la capital, es claro que hablar de Lima 
es ya referirse a un "espacio gigantesco 
de encuentro entre personas de las pro- 
cedencias mds diversas". Por 10s orige- 
nes de su poblacion: por la alta presen- 
cia de 10s niigrantes. por 10s contrastes 
y las diferencias sociales de la pobla- 
cion que alberga, Lima es en si un con- 
glomerado coniplejo y un mosaic0 inte- 
resante en el que curiosamente se en- 
contrara arnplio consenso en relaci6n 
con las cxpectativas educativas. 

En cuanto al tipo de datos recogi- 
dos y analizados, el estudio logra una 
acertada combinacivn entre el uso de 
una encuesta aplicada a una muestra 
representativa de padres de faniilia de 
Lima que tuvieran hijos cn edad escolar 
y el compleniento que ofrece la realiza- 
cion de entrevistas abiertas a una sub- 
muestra de padres, seleccionada al azar. 
Asi, en una suerte de contrapunto entre 
el procesamiento estadistico de la en- 
cuesta y el discurso coloquial que pro- 
porcionan las entrevistas, Juan y sus 
compaiieros del equipo de investigaci6n 
nos hablan centralmente de cinco te- 
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mas. Estos temas estin referidos a la 
elecci6n de la escuela, a los criterios de 
selecci6n de 10s padres, al papel de 10s 
padres en el desempeiio escolar de 10s 
hijos, a su opinicin sobre 10s profesores 
y a lo que se espera de la escuela. 

El libro que comentamos tiene el 
gran niCrito de poner en nuestras mesas 
de  trabajo y en el amplio espacio de la 
difusi6n editorial las voces, las palabras 
de 10s padres y las madres de familia 
con relaci6n a la educaci6n de sus hijos 
e hijas. Pero quiero recalcar que en esas 
voces se puede leer tanto la terquedad 
de sus esperanzas como la persistente 
amenaza de sus frustraciones. 

De la gran cantidad de inforrnaci6n 
presentada y laboriosamente analizada, 
quisiera hacer hincapiC en algunos pun- 
tos que han llamado especialmente mi 
atencibn, dejando obviamente en el 
teclado muchas evidencias sugerentes 
que no podria ahora tratar. 

En primer lugar, cabe destacar el 
protagonismo de las madres en cuanto 
a la educaci6n de sus hijos e hijas: ellas 
parecen ser decisivas en la selecci6n 
del colegio, en la ayuda cotidiana a 10s 
nifios, en el vinculo con 10s maestros, y, 
c6mo no ... en la. asistencia y el dina- 
mismo de 10s comitCs de aula y de las 
asociaciones d e  padres d e  farnilia 
(APAFA); ellas hacen 10s t r h i t e s  y las 
matriculas, alistan a 10s chicos para la 
escuela, revisan las tareas que pueden, 
recaudan cuotas, organizan actividades, 
preparan fiestas y homenajes, hablan 
con 10s profesores. Por esto me siento 
reivindicada. Habiendo acompafiado el 
largo proceso educativo de  mis tres 
hijos, IleguC hace tiempo a la conclu- 
si6n de que las APAFA debieron siem- 

pre llamarse AMAFA y nunca dej6 de 
molestarme que en todos 10s comunica- 
dos y las libretas de  notas que venian 
del colegio se pedia la firnia del Padre 
o Apoderado, pero nunca la de la ma- 
dre. 

En segundo lugar, 10s padres de 10s 
hogares de Lima conslderan que 10s 
atributos m i s  importantes de un buen 
colegio primario son, segun el orden 
siguiente, "que ofrezcan buenas mate- 
miticas", "que tenga equipamiento de 
laboratories, computadoras y bibhole- 
cas", "que haya disciplina", "que ense- 
hen computaci6nn y "que den forma- 
ci6n laboral". Para el colegio secunda- 
rio, a las consideraciones ya dichas se 
pone por delante "la buena preparaci6n 
para la universidad". Eso es lo que 
quisieran encontrar en la escuela de sus 
hijos. Preocupa que no aparezcan e n  
este primer ranking de prioridades, ele- 
mentos como el cariiio, el respeto, el 
cuidado a 10s nifios y j6venes. Ademis 
intuyo que muchas de las condiciones 
enunciadas por 10s padres no se cum- 
plen, sobre todo en las escuelas pbbli- 
cas y aun en muchas de  las escuelas 
privadas que existen en la ciudad, y sin 
embargo alli esthn diariamente 10s ni- 
iios y jdvenes, cumpliendo con el man- 
dato social de  incrementar su escolari- 
dad. En pequeiios centros educativos 
unidocentes y multigrade de caserios y 
comunidades que hemos venido obser- 
vando ultiniamente, no e s t i  todavia 
plenamente consolidada una relacidn 
oportuna y sostenida de las nifias y 10s 
niiios con la escuela y alli las expecta- 
tivas sobre el buen colegio son bastante 
m8s modestas. Quieren que enseAen a 
leer y escribir, que aprendan el castella- 
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no. que no falten los maestros. Si esas 
condiciones no se lopran. el riesgo de 
ruptura de  la precaria relacion con la 
escuela es muy alto pues el tiempo es- 
colar compite con el requerimiento del 
niiio como trabajador agricola y de la 
niiia como pastora o precoz madre y 
ama de casa. 

Otro punto que resulta sorprenden- 
te es la contundencia con que 10s pa- 
dres atribuyen el fracas0 escolar o la 
repitencia a ellos mismos o a 10s niiios. 
Segun la encuesta aplicada en el estu- 
dio, un 62% de 10s entrevistados consi- 
dera que los padres son 10s responsa- 
bles de la repetition del aiio escolar o 
del aplazamiento en algun curso: un 
47% indie6 que son 10s propios nitios, 
que no se esfuerzan, que tlojean. Solo - 
un 17% atribuye la responsabilidad al 
colegio. Quiza fa116 una pregunta de 
nexo que permitiera hacer el contraste 
entre la imagen ideal de los padres y la 
evidencia del servicio educativo que 
ohtienen. En todo caso, limi!findonos a 
la informaci6n recogida podriamos in- 
terpretar que existe una actitud acritica, 
apatica o conformists de 10s padres de 
familia de Lima en relaci6n con el ser- 
vicio educativo que obtienen. Si asi 
fuera, es una alerta pues las posibilida- 
des de dar valor real, y no solo simb6- 
lico, a la herencia educativa encontra- 
rian serias lirnitaciones. 

Esto ultimo lo relaciono con otra 
cuesticin que recoge el estudio: quC 
nivel educativo aspiran para sus hijos 
(p. 221). Nadie quiere que se queden 
con primaria; apenas un 5% considera 
suficiente la secundaria, un 25% opta 
por una carrera tCcnica y la gran mayo- 
ria de entrevistados, lo que alcanza al 

70%. desea para sus hijos. scan horn- 
bres o niujeres. un titulo universitario. 
Recuerdo que ya en el aiio 72. dos 
decadas y media atrlis. una encuesta del 
Ministerio de Trabajo report6 una cifra 
comparable: un 70% de 10s padres de- 
seaban que sus hijos tuvieran educa- 
ci6n superior. Es probable que muchos 
de 10s j6venes de 10s aiios setenta etec- 
tivamente lograran su aspiration. Pero 
sospecho que se ~nantiene una gran 
distancia entre estas altas expectativas 
y sus posibilidades de obtenci6n y que 
esta brecha es casi tan importante como 
la que existiria entre el colegio ideal y 
al que de verdad se accede. Las ultinias 
cifras de la Encuesta de Hogares del 
aiio 1997 reportan para los j6venes de 
17 a 19 aiios de Lima Metropolitana un 
proniedio educativo de 8,8 aiios; es 
decir, a la edad en que coniienzan a 
declinar las tasas de asistencia a los 
centros educativos los j6venes no han 
alcanzado todavia a completar su se- 
cundaria. Y aqui habrh sin dud. u n 2  
fuente de frustration. 

Si buscamos quc rlo se congele la 
fuerza movilizadora de la educacibn, cl 
momento parece contradictoriamente 
propicio y a la vez lnuy dificil. Existe, 
por un lado, un cierto concierto mun- 
dial en favor del relanzamiento de la 
educaci6n; multiples eventos y confe- 
rencias internacionales asi -lo indican. 
~ u c h o s  de 10s aqui presentes debelnos 
haber compartido el temor de que nues- 
tro pais no sea capaz de llegar a tiempo 
al banquete: es decir de que, justamentc 
cuando parecen movilizarse recursos 
para universalizar la educacicin basica, 
para incorporar masivamente a las nitias 
al proceso educativo, para atender ade- 
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cuadamente a las poblaciones de nues- 
tras mliltiples culturas, el deterioro de 
la educaci6n nacional hubiera ya des- 
alentado a muchos padres de familia y 
el ma1 uso politico de las politicas edu- 
cativas prevalezca sobre una adecuada 
orientacidn de la educacidn nacional. 
Existe, por otro lado, una situaci6n 
social y econ6mica dificil que configu- 
ra un context0 adverso en el que esca- 
sean las posibilidades de que el logo  
de mis y mejor educaci6n encuentren 
un correlato en el acceso a1 bienestar. 

Para sostener el optimisnio frente a 
este contlictivo escenario, quiero termi- 
nar citando las expresiones de un seiior 
muy anciano de Mayubamba, en el 

Cuzco.  sta as heron rcferidas por Juan 
en su estudio sobre la escuela en la 
comunidad campesina; me impresiona- 
ron mucho y nunca las olvidt: "antes 
-decia el sabio anciano- tenia hartos 
animales y el ratero se lo ha terminado. 
En cambio, cuando estudian Lacaso el 
ratero va a poder llevar tu cabeza?". La 
educacibn, segun interpreto, era para CI 
aquella riqueza que a diferencia de otras 
riquezas, pasa a formar parte de uno 
mismo y es por tanto inalienable. 
Con estas sencillas retlexiones, agrade- 
ciendo a Juan y su equipo por su valio- 
so trabajo, 10s invito a leer el libro. 

(Carmen Mnntern) 

Justicia comunal en 10s Andes del Perk E l  caso de Calahuyo. 
Antonio Peiia Jumpa, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad 
Catblica del Peri, Lima, 1998, 389 pp. 

~ C d m o  se hace justicia en una comuni- 
dad campesina? Esta cs la pregunta que 
el autor responde minuciosamente a tra- 
vCs de una etmgrcrfiu juridica, realiza- 
da en la comunidad de Calahuyo 
(Huancant, Puno), entre 1988 y 1990. 
El libro, que consta de cuatro partes, 
presenta algunos aspectos importantes 
que quisiera subrayar aqui. 

En la primera parte el autor daefine 
la justicia, el derecho y el orden juridi- 
co. Por un lado, la justicia es definida 
como aquella arnionia, cierta congruen- 
cia, proporci6n o equidad, incluso con 

el cosmos, concebida por 10s individuos 
de un grupo social (p. 48). Por otro lado, 
a partir de su propio concepto de justi- 
cia, el derecho es entendido como el 
conjunto de reglas o normas validados 
por un grupo social detenninado (p. 55). 
Finalrnente, dentro de esta perspectiva, 
el orden juridic0 es la organizacidn de 
las decisiones "justas" o de las reglas o 
normas juridicas que un grupo social 
hace suyas (p. 59). 

El concepto de justicia, a la vez 
que recoge la tradici6n aristotklica del 
orden y la armonia, es presentado den- 


