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La generalizaci6n de la educacibn escolar es sin duda uno de 10s procesos m6s 
espectaculares del espacio rural peruano de las Gltimas dCcadas. Entre 1970 y 
1990, la cantidad de alumnos y de profesores se ha duplicado, provocando una 
expansi6n sin precedentes del sistema de educaci6n ptiblica (Ansi6n y otros 
1992: 34). Este incremento de la escolaridad ha respondido tanto a las politicas 
pliblicas por expandir el nivel educativo y a1 incremento de las inversiones 
realizadas por las agencias del Estado en el sector educacidn (a1 menos en cifras 
absolutas), como tambikn a un cambio en las actitudes de la poblaci6n frente 
a la educaci6n. 

Por esta circunstancia, y dado que la educaci6n -y la escuela- son, por 
un lado, valorados de manera diferenciada por la poblaci6n de acuerdo a 10s 
momentos histbricos, 10s contextos culturales y las coyunturas, y, por el otro, 
sujetos de politicas pdblicas (ergo, de la intervenci6n de agentes externos), 
pueden convertirse en un sujeto privilegiado para el anfilisis de 10s mecanismos 
de transformacidn social y cultural de la sociedad rural peruana. 

Este articulo pretende, pues, una aproximacidn a la problemtitica de la 
escuela en el medio rural. El anhlisis del proceso de escolarizaci6n y el de las 
manifestaciones cotidianas del fen6meno escolar en el distrito de Pacaipampa 
(sierra de Piura), me permitirfi mostrar algunos de 10s elementos que intervienen 
en su definici6n y algunos de 10s aportes posibles del andisis (antropol6gico) ' 

para la comprensi6n de 10s mismos. 
A lo largo de las siguientes paginas intentark mostrar cuatro cosas: 1) que 

las actitudes y percepciones de la poblaci6n frente a1 fen6meno educativo han 
cambiado segGn 10s contextos hist6ricos y las coyunturas, 2) que en el proceso 
de expansi6n de la escolaridad intervienen una serie de factores extraeducativos, 
3) que el funcionamiento de las escuelas contemporfineas depende no s610 de 
problemas de infraestructura y formaci6n docente sin0 tambiCn de una serie 
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de factores culturales y, finalmente, 4) que la escuela es hoy en dia uno de 10s 
principales vectores de forrnacion de nuevas identidades en el espacio rural. 

La informacion utilizada en este trabajo proviene de tres tipos de fuentes: 
una serie de cartas y documentos historicos relativos a las escuelas fechados 
entre 10s primeros aiios del siglo hasta 1960, la coleccion de Diagnosticos 
Situacionales del distrito de Pacaipampa de 1982 y la informacion etnogrifica 
recogida durante un trabajo de campo reaiizado entre 1991 y 1993. 

MITOS SOBRE LA ESCUELA Y UNA PROPUESTA DE APROXIMACION 

En general, en lo referente a la educacion, a la escuela y a 10s conocimientos 
que Csta transmite, las actitudes de 10s campesinos han sido diversas y variables 
a lo largo del tiernpo. Algunas veces, 10s investigadores hemos tendido a 
presentarlos como antagonicos, ubicindolos en dos polos: de un lado estaria 
una actitud de miedo y de rechazo, teiiida, no obstante, de respeto; del otro lado, 
se  ubicaria el deseo manifiesto de apropiarse del saber del grupo dominante. 
La primera actitud, explicada a partir de un mito quechua, seria muy antigua 
y tendria sus origenes en la historia de la separacion y dorninacion establecida 
entre el mundo indigena y el espaiiol (luego occidental, a secas) y simbolizaria 
el distanciarniento o la separacion entre dos civilizaciones y dos culturas, quizi 
t a m b i h  entre dos lenguas. La segunda busca, mi s  bien, explicar por quC, desde 
la dCcada del treinta de este siglo, grupos de campesinos vienen esforziindose 
por acceder a la educaci6n para sus hijos, construyendo escuelas e incluso 
pagando a profesores particulares. Se ha anotado adernas que esta Dltima actitud 
puede corresponder sea a una pCrdida de la identidad por la adopci6n de usos, 
costumbres y expectativas propias del mundo occidental, sea a la busqueda de 
un equiiibrio o complementariedad entre el polo tradicional y el polo moderno 
(Ansibn 1994: 92-93). 

Independientemente de 10s diferentes puntos de vista, ambas actitudes se 
sustentarian en una vision mitica del mundo: de hecho, 10s investigadores las 
hemos bautizado como "el mito de In escuela" y "el mito del progreso", 
respectivamente. Del mismo modo, ambas presuponen la separaci6n previa de 
dos mundos o, en todo caso, de dos grupos Ctnicos. Como ya ha sido bien 
subrayado, para comprender el fendmeno es necesario aproximarse a 10s efectos 
y las consecuencias de la escuela sobre las representaciones y las actitudes de 
10s alumnos y sobre aquellas de sus padres (Ansi6n 1994: 95), pero ello es 
insuficiente. En mi opinion, es necesario tambiin prestar atencion a 10s cambios 
observables en la sociedad que puedan ser atribuidos a dicho fenbmeno. 
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iC6m0 analizar, pues, el cambio educativo? iC6mo analizar 10s efectos del 
proceso de escolarizacidn sobre el conjunto de la sociedad rural peruana? iCuAl 
puede ser el aporte especifico de la antropologia en este anilisis? Mi propuesta 
es atacar el problema a dos niveles: por un lado, desde la percepci6n del 
fendmeno por parte de 10s diversos agentes que intervienen, es decir, analizando 
cdmo son vistas la escuela y la serie de elementos que le son afines; nos 
moveriamos aqui en el plano del discurso, de lo que se dice de la escuela. Por 
otro lado, ocuphdonos del efecto de la escolarizacidn y de la escuela sobre 
las relaciones sociales cotidianas, ver cdmo Csta afecta las instituciones o 10s 
comportamientos de 10s campesinos; estariamos aqui en el plano de 10s fen6- 
menos observables, plausibles de evaluaci6n y eventualmente de medici6n. 

Como ya he mencionado, este trabajo pretende ser un ensayo de aproxi- 
macidn a1 problema a partir del analisis de la escuela en el distrito de Pacaipampa, 
en la sierra de Piura'. Primero, analizarC la percepcidn que 10s campesinos 
tienen de la escuela -y de la educaci6n- enmarchdola en el proceso de 
escolarizaci6n del distrito desde principios de siglo hasta nuestros dias, en un 
intento de anhlisis histbrico-explicativo. Luego me ocuparC de describir algunos 
elementos del fendmeno educativo hoy en dia, a partir de la breve descripci6n 
etnogrhfica del funcionamiento de algunas escuelas. Finalmente, y a partir del 
anilisis de 10s mensajes expresados en las celebraciones pGblicas, me ocupar6 
de 10s posibles efectos del fen6meno escolar en el imaginario y en el compor- 
tamiento de 10s actores sociales. 

EL PROCESO DE ESCOLARIZACION Y LAS DIVERSAS ACTITUDES 
FRENTE A LA ESCUELA 

La escolarizacidn de 10s distritos del departamento de Piura fue una preocu- 
paci6n constante de 10s consejos municipales desde mediados del siglo XIX. En 
un inicio, con raras excepciones, la oferta y la demanda de educaci6n eran m& 
bien timidas, y el interis de la educaci6n manifestado en 10s discursos de las 

1. El distrito de Pacaipampa se encuentra en la parte alta de la cuenca del rio Quiroz, a 4 grados 
59 minutos de latitud sur y 79 grados 41 minutos de longitud oeste. Se ubica a1 sudeste 
de la provincia de Ayabaca. Tiene una extensi6n de 981,s km2, una poblaci6n de 23 995 
habitantes (segdn el censo de 1993) una densidad poblacional de 24,4 habitantes por km2 
y una tasa de crecimiento de 1,1% anual. La poblacidn es en su mayoria rural. El pueblo 
de Pacaipampa, capital y finica poblaci6n urbana del distrito, cuenta con 869 habitantes 
(3,6% del total); el resto de la poblaci6n se halla repartida entre 10s m8s de 8 0  caserios en 
10s que se descompone su extenso hinterland rural. 
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autoridades y en 10s informes de 10s prefectos contrastaba con la ausencia de 
recursos economicos para gastos escolares tan elementales como el sueldo del 
maestro. La educacion escolarizada alcanzaba a un reducido numero de alum- 
nos que asistian a alguna de las pocas escuelas existentes en la capital del 
departamento y en algunos distritos de la costa (Diez 1992: 54). Un poco m6s 
tarde, ya a inicios del siglo xx, asistir a la escuela ser i  un fenomeno cotidiano 
en las villas de Huancabamba y Ayabaca, capitales de las provincias de la sierra. 

En cambio, a nivel de 10s distritos, el aislamiento de 10s pueblos y la 
insuficiencia del presupuesto destinado a la educacion cowertian la ensetianza 
en una actividad esporidica. Estas circunstancias, sumadas a la resistencia de 
10s campesinos para enviar a sus hijos a la escuela, determinaron que su 
implantaci6n en las zonas rurales fuera lenta y conflictiva. La insistencia de 
las autoridades frente a la poblacion conminindola a enviar a estudiar a 10s 
nitios contrastaba con la precariedad de condiciones en las que funcionaban las 
escuelas, cuando funcionaban. En 1904, por ejemplo, el alcalde de Pacaipampa 
sostenia que la escuela no abria sus puertas porque era imposible encontrar un 
preceptor2; algunos aiios despuCs (1919) cuando el alcalde solicit6 materiales 
de ensetianza a1 concejo provincial, se le contest6 que ya se habia mandado 
algo en aiios anteriores y que sentian "no poder remitirles de todos 10s articulos 
que piden por carecer en lo absoluto de e110s''~. 

Pero aun cuando las escuelas del pueblo de Pacaipampa (una prevocacional 
de varones y otra de mujeres) conseguian mantener preceptores permanente- 
mente y lograr cierta continuidad, las padres de familia no enviaban a sus hijos 
a la escuela: medidas como la de 1918, por la que el alcalde de Pacaipampa 
dio diez dias de plazo, bajo pena de multa, para que 10s padres inscriban a sus 
hijos, no tenian mayor efecto, por lo que el nhmero de alumnos era siempre 
reducido. En 1926 la prevocacional de varones no tenia sino quince alumnos, 
y siete aiios despuCs, el preceptor solicita que "se hagan severas reconvenciones 
a 10s padres de familia, en especial a 10s del campo", para que envien a su 
hijos "pues se hace abominable el estado de incivilizacidn de la gente indigena, 
por consiguiente hay que hacer un bien a la patria y a la humanidad sacando 
a esa gente de la estupida ignorancia en que viven" (1933)'. 

2. Salvo indicaci6n contraria, las referencias citadas en el texto provienen del legajo 
"Correspondencia del distrito de Pacaipampa" existente en el archivo departamental de 
Piura (ADP). Las citas corresponden a cartas y comunicaciones fechadas en 10s afios 
sefialados en el texto o a pie de pigina. 

3. ADP. Correspondencia Pacaipampa, 1919. 
4. ADP. Correspondencia Pacaipampa, 1933. 
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Cuando poco a poco se logrd estabilizar la poblaci6n escolar en la capital 
del distrito, el problema de la asistencia de 10s alumnos era aun el dolor de 
cabeza de las recientemente creadas escuelas rurales. Los preceptores de 
Cumbicus, SilahuB, Tamboya, Palo Blanco y de otros caserios se quejaban tanto 
de la inasistencia de 10s alumnos como de la oposici6n e incluso de las agre- 
siones de las que les hacian objeto 10s campesinos. 

Llama la atencidn que la oposici6n de 10s campesinos aparezca relati- 
vamente organizada y, si no dirigida, por lo menos alentada por 10s personeros 
comunales u otras autoridades. En 1942,los envarados de Cumbicus arrancaron 
de la puerta de la iglesia el cartel sobre la apertura del afio escolar; cabe 
mencionar que en este caso la "resistencia" llegaba hasta el hostigamiento, pues 
el afio anterior habian sacado parte de las tejas del techo de la escuela y utilizado 
el local como corral" Es quizi pertinente especificar que estas expresiones de 
hostilidad afectaban sobre todo a las preceptoras de las escuelas rurales. 

~ Q u C  hay detris de actitudes como estas? iPor quC 10s campesinos se 
resistian a enviar a sus hijos a la escuela? En la Cpoca, las respuestas eran 
diversas. Para 10s preceptores se trataba de un problema de insubordinacidn por 
parte de 10s indigenas: el de Silahui sostenia que "lo que pasa es que son 
desobedientes y no les gusta cumplir con nada" (1938), mientras que la de 
Cumbicus argiiia que "la genre de este lugar no obedece orden de autoridades, 
creen que no tienen quien les domine ni les haga cumplir sus deberes" (1942)~. 

Para 10s campesinos las razones eran otras: en 1938 Juan Francisco Tocto, 
comunero y teniente gobernador de SilahuB, convencido de la necesidad de la 
educaci6n escolar, notificaba e insistia entre 10s campesinos para que enviaran 
a sus hijos. Pero "casi todos ellos se niegan, alegando que la mayoria de 10s 
personeros les ha dicho que no es fuerza que manderz a sus hijos a la escuela 
porque se privan de su servicio en un tiempo tan escaso como estd el actual". 
En otros caserios, como en Tamboya (1944), el mismo teniente gobernador se 
neg6 a colaborar para retener a 10s nifios cuando, en junio, 10s comuneros 
retiraron a sus hijos: 10s necesitaban porque se iniciaba la cosecha del maiz7. 

Esta raz6n es 16gica y podria ser suficiente para explicar el comportamiento 
de 10s comuneros, para quienes el trabajo de sus hijos era necesario para la 
reproduccidn social de sus familias. Pero hay una explicacidn complementaria 

5. ADP. Correspondencia Pacaipampa, 1942. 

6. ADP. Correspondencia Pacaipampa, 1938 y 1942. 

7. ADP. Correspondencia Pacaipampa, 1938 y 1944. 
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que consider0 no menos importante: 10s campesinos estimaban que no todos 
10s niiios tenian las condiciones intelectuales suficientes como para aprovechar 
la escuela, por lo que no enviaban sino a 10s m i s  capaces. En 1948, el preceptor 
de la escuela de Tingos se quejaba porque el teniente gobernador se rehusaba 
a obligar a 10s comuneros a enviar a sus hijos, "aun rti e'l quiere rnandar a su 
hijo, hasta ha dicho que su hijo no sabe ... y varios estan con la nlisma ideavS. 

Esta actitud se asemeja a aquella expresada por el "mito de la escuela" con 
la diferencia de que el rechazo de 10s campesinos no viene necesariamente del 
caracter perjudicial de la escuela sino de un calculo practico: dado que la 
educaci6n de un hijo supone su pCrdida parcial en tanto proveedor de fuerza 
de trabajo, Csta se constituia en una inversion solo justificable en el caso de 
aquellos mhs dotados, de acuerdo a1 criterio de sus padres. Y pareceria que Cstos 
no eligieron mal: todos 10s campesinos que he conocido y que asistieron a la 
escuela durante 10s aiios treinta y cuarenta, fueron mas tarde dirigentes en sus 
comunidades9. En general, y a pesar de no haber cursado mas de tres o cuatro 
aiios de estudios, ellos adquirieron una amplia percepcion de las cosas, una 
solida base historica y experimentaron, al parecer, cambios significativos en su 
comportamiento: algunos ancianos me han referido, por ejemplo, que en esos 
aiios conquistaban a las muchachas (que asistian a otra escuela) cnviindoles, 
a escondidas, cartas de amor. 

Por esos afios, era raro que en la sierra de Piura una comunidad o un caserio 
solicitaran al Estado la creation de una escuela. Aunque 10s colonos y yanaconas 
lo demandaban en sus pliegos de reclamos, se trataba mas bien de una exigencia 
de sus asesores socialistas o, en todo caso, de algunos lideres campesinos, y 
no de la mayoria de la poblacion. Sin embargo, a partir de 10s anos treinta el 
Estado cre6 numernsas escuelas y, diez aiios despuks, obligo a 10s propietarios 
de algunas haciendas a hacer lo propio. Poco a poco se fue incrementando el 
nlimero de escuelas. 

Con el tiempo, creadas las escuelas y contando con profesores permanentes, 
Cstas se fueron institucionalizando. Aunque la asistencia distaba mucho de ser 
generalizada, muchos campesinos comenzaron a asumir como "costumbre" el 
enviar a sus hijos a clases. Y este mismo proceso, el paso desde un rechazo 

8. ADP. Correspondencia Pacaipampa, 1948 [negrillas del autor] 

9. Es posible que todos estos campesinos asistcntcs a la escucla hayan aprendido en ella no 
s61o contcnidos sino. y sohrc todo. a rclacionarsc con la sociedad nacional y regional; por 
esos aiios. la escuela y el servicio militar cran los dos principales espacios de socializacicin 
colectiva fuera de la "comunidad" o del "sector" de residencia. 
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inicial a una semiaceptacih, se repetia con la creaci6n de cada nueva escuela: 
el ciclo de quejas concernientes a la ausencia de 10s alumnos era un fenomeno 
recurrente; en Cofradia, por ejemplo, el preceptor se queja en 1947 porque "10s 
vecinos de este caserio se encuentran muy despreocupados de concurrir a la 
matricula "'O. 

A partir de 10s afios sesenta, la actitud de 10s campesinos en relaci6n con 
la escuela comenz6 a cambiar. Si a inicios de 10s aiios setenta la reticencia de 
10s campesinos para trabajar en la construcci6n de sus escuelas aGn era visible 
en varios caserios, como en Tauma de San Pablo (1970) o en Altamisa (1971), 
en algunos sectores como Pueblo Nuevo (1965) o Tulmhn (1968) se crearon 
comisiones para solicitar a1 gobierno central la creaci6n de escuelas, mientras 
que en otros 10s pobladores llegaron incluso a pagar a 10s profesores por uno 
o dos aiios antes que el gobierno se hiciera cargo de su remuneraci6r1, como 
en Pedregal (1978) y Palo Blanco de Matalacas (1979)". 

Finalmente, la segunda actitud se impone y el proceso de escolarizaci6n 
recibe un nuevo impulso a raiz de la politica populista de 10s gobiernos de- 
mocriiticos instalados a partir de 1980, cuando 10s campesinos de cada sector 
y caserio empiezan a solicitar la creaci6n de su propia escuela. iC6m0 explicar 
este cambio de actitudes operado s610 en un par de dCcadas? ~Debemos aceptar 
la generalizacih del "mito del progreso"? Creo que no, pues, paradbjicamente, 
la generalization de solicitudes para la construcci6n de escuelas no provenia 
unicamente del deseo de 10s campesinos de asegurar la educaci6n de sus hijos 
sino tambikn de otros factores. Por ejemplo, a nivel de 10s sectores y caserios, 
contar con una escuela se habia convertido tanto en una cuesti6n de autonomia, 
de prestigio y de estatus, como tambikn de economia. Contar con una escuela 
permite a cada sector no ser tributario ni depender de un caserio vecino que 
si cuenta con una; contar con una escuela es considerado uno de 10s requisitos 
de constituci6n como unidad politica y como sector de una comunidad: quien 
tiene una escuela debe tener su propio teniente gobernador, y viceversa; contar 
con una escuela cerca permite, en fin, disminuir el trayecto y el tiempo que 
10s nifios deben invertir para asistir a la misma y, por lo tanto, disponer de mas 
tiempo para realizar otras tareas. A todo ello se surnaba ademas la incapacidad 
de 10s tCcnicos de las agencias estatales de desarrollo que no sabian d6nde ni 

10.. ADP. Correspondencia Pacaipampa, 1947. 

11. Archivo de la Coordinacion de Educacion del distrito de Pacaipampa. Diagn6sticos 
situacionales de las escuelas de Tauma de San Pablo, Altamisa, Pueblo Nuevo, Tulmin, 
Pedregal y Palo Blanco de Matalacas, 1982. 
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c6rno invertir el presupuesto que les estaba asignado para 10s sectores rurales, 
y que no encontraron rnejor alternativa que construir locales escolares. 

Como resultado del proceso, y a pesar de que Pacaiparnpa es el distrito m i s  
desatendido segun el rnapa de la pobreza educativa de la region Grau (Chiroque, 
Alvarado y Lama 1992: 48) ,  el nurnero de escuelas se increment6 
significativamente: de 24 escuelas existentes en 1965 se pas6 a 34 en 1976, 
y a 8 9  en 1992. Durante este period0 el nlirnero de estudiantes pas6 de 1 414 
a 4 884 (Ordenorte 1981b: 30: Corpiura 1982: 73)". 

Si el recuento hist6rico del proceso de escolarizaci6n del distrito de 
Pacaiparnpa nos permite rastrear algunos cahbios en las attitudes de 10s po- 
bladores frente a la e d u c a c h ,  no hemos respondido aun a la pregunta relativa 
a la aceptacion de la escuela por 10s campesinos. Para ello, ensayaremos un 
retrato de la educacion escolarizada conternporanea en el distrito de Pacaiparnpa. 

PACAIPAMPA: LA ESCUELA HOY 

En 1992, Pacaipampa contaba con 89  escuelas: 81 prirnarias, 5 secundarias y 
3 de educaci6n inicial. La mayoria de estas escuelas son pequeiias: 57 tienen 
menos de 60 alumnos, 27 entre 61 y 100 alurnnos, y solo 5 tienen mi s  de 100 
(ver cuadro 1). Esta distribucion de la poblacion escolar responde a la extension 

Cuadro 1 
Numero de escuelas segun e l  numero de alumnos 

matriculados. Pacaipampa, 1992 

I Numero de escuelas 
No de alurnnos I Primaria Secundaria In i c ia l  

Total 1 81  5 3 

entre 2 1  y 40 
entre 41 y 60 
entre 6 1  y 80 
entre 81 y 100 
mas de 100 

Fuente: Archivo de La Coordinacion de Educacion. Pacaipampa. 

3 1 1 2 
2 1 1 1 
2 0 2 0 

5 0 0 
4 1 0 

del distrito y a la 
dispersi6n de sus 
caserios y sectores: 
cada uno de ellos 
cuenta a1 rnenos 
con su propia es- 
cuela primaria. Por 
su parte, 1as escue- 
las secundarias son 
de reciente crea- 
cion y, a excepci6n 
de la de la capital, 
tarnbiin son peque- 
has, a pesar de con- 
vocar gente de am- 

12 . El incrernento es semejante para otras zonas de la sierra de Piura: la provincia de Huancabanba, 
por ejemplo, pas6 de 41 en 1934, a 148 en 1968. y a 253 en 1980 (ORDENORTE 1981: 22). 
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plios espacios en el distrito: Pacaipampa atrae estudiantes del centro, Santa 
Rosa del norte, Curilcas del este, San Pablo del noreste y Nangay del noroeste. 

La mayoria de las escuelas del distrito no dispone sino de uno o dos 
profesores (39 y 38 escuelas, respectivamente); de Cstos la mayor parte carece 
de educaci6n superior y, de hecho, muchos han comenzado a ensefiar inrne- 
diatamente despuCs de egresar de la escuela secundaria. Algunos hacen estudios 
de profesionalizaci6n docente durante el verano, cuando las vacaciones esco- 
lares. En 1992,66 de 10s 142 profesores del distrito tenian menos de cinco afios 
de experiencia como maestros, y otros 47, menos de diez (Rojas y otros 1992: 
402). Esta situaci6n hace m6s grave la escasez o falta absoluta de material y 
de medios necesarios para el ejercicio de la ensefianza, lo que incide en que 
su calidad sea muy baja. No hay pues que extraiiarse de la alta tasa de anal- 
fabetismo persistente en 
la sierra de Piura, que 
alcanza a1 30% de la 
poblaci6n adulta de la 
provincia de Ayabaca 
y a1 36% de la de  
~uancabamba '~ .  

A pesar de todo ello, 
la existencia de escue- 
las en todos 10s sectores 
permite la asistencia ge- 
neralizada de 10s niiios, 
a1 menos para el nivel 
primario; aunque con 
diferencias significati- 
vas en la asistencia de 
niiios y niiias. De he- 
cho, las cifras indican 
una asimetria pronun- 
ciada. El indice de mas- 
culinidad del conjunto 

Gr6fico: h d i c e  de masculinidad. 
Escuelas del distrito de Pacaipampa, 1992 

Frecuencias 

l2 1 

fnd ice de masculinidad - N h e r o  de escuelas 

Fuente: Archivo de La Coordinaci6n de Educacion, Pacaiparnpa. 

13. Estas cifras duplican, y m&s, aquellas que se encuentran para las provincias de la costa de 
Piura: en las provincias de Piura, Sullana, Paita y Talara son de 20%, 17%, 12% y 5%, 
respectivamente (CHIROQUE, ALVARADO y LAMA 1992: 45). 
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de las escuelas primarias del distrito de Pacaipampa es de 1.2 y. en la cuarta 
parte de las escuelas. el numero de varones sobrepasa al de rnujeres en mas 
del 50% (ver grafico). Los contrastes mas pronunciados se registran para 10s 
sectores de Palo Blanco, Miraflores y Las Lomas (10s tres en la comunidad 
de Palo Blanco), donde el numero de nifios es respectivamente 4, 5 y 7 veces 
superior al de las ninas. Ademas del hecho que 10s campesinos prefieran 
enviar a sus hijos mas que a sus hijas, con frecuencia retiran a las ultimas 
de la escuela porque tienen trabajo por hacer, per0 sobre todo por ternor a 
que las seduzcan. 

Por otro lado. la deserci6n y la repitencia escolar son elevadas. En 1992, 
la poblaci6n escolar en 10s tres ultirnos afios de primaria no era sino un tercio 
de la de 10s tres primeros (3 368 alumnos en 10s tres prirneros grados y s61o 
1066 en 10s tres ultimos). Ademas, la deserci6n femenina es bastante mas 
elevada que la masculina: el increment0 en el indice de rnasculinidad entre 10s 
anos iniciales y finales es  significativa pues pasa de 1, l  a 1,5. Y la diferencia 
se hace todavia mas notable en 10s estudios secundarios, donde, a nivel del 
distrito, el numero de varones es el doble que el de rnujeres. 

Aunque estas cifras muestran tendencias generales, el analisis de algunos 
casos puede permitirnos comprender mejor la incidencia de las escuelas a nivel 
local. 

Pacaipampa es el unico pueblo del distrito que cuenta con educacidn 
escolar completa (initial, primaria y secundaria). Todas sus escuelas disponcn 
de una dotaci6n completa de profesores, que en su mayoria han hecho estudios 
superiores. Cerca de la mitad de 10s 268 alumnos de primaria seguiran luego 
la secundaria (127), aunque a esta Gltima asisten tarnbien alurnnos de 10s 
sectores vecinos. De hecho, la secundaria de Pacaipampa abastece de profesores 
a 10s colegios de 10s caserios de 10s alrededores. En el pueblo, la escuela es 
totalrnente aceptada y la mayor parte de 10s niiios en edad escolar asiste a clases 
(ver cuadro 2). 

Cumbicus Bajo posee una de las tres m i s  grandes escuelas rurales del 
distrito. Cuenta con tres profesores, pues su alumnado pasa de una centena. 
La participaci6n de 10s nifios, relativamente generalizada durante 10s primeros 
afios, cae a la mitad en 10s tres Gltirnos. El abandon0 escolar es equivalente 
en niiios y nifias. En este sector, la educacicin parece haber producido un 
cambio significatjvo o por lo menos sorprendente: segun 10s testimonies, hace 
veinte aiios, para terminar de construir la escuela fue necesario forzar a 10s 
pobladores, a quienes la policia manistaba durante la noche para evitar que 
se escapen; en esa Cpoca, el profesor se veia obligado a recorrer casa por casa 
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el sector para invitar a 10s campesinos a enviar a sus hijos. Actualmente no 
hay problemas para asegurar la asistencia de 10s nifios y tampoco para con- 
vocar la participaci6n de sus padres, quienes colaboran en 10s trabajos que 
se convocan relativos a la escuela. El increment0 del nfimero de profesores 
esti en funcibn directa a1 del numero de alumnos; la escuela cuenta hoy con 
dos "pabellones", ademis de 10s cuartos de 10s profesores. Los testimonios 
recogidos coinciden en afirmar que la actitud de 10s habitantes de Cumbicus 
Bajo, antes timidos y temerosos, ha cambiado significativamente en 10s liltimos 
afios. 

La escuela de Vilcas tiene dos profesores y cuenta con 83 alumnos, la mayor 
parte nifias. La tasa de desercibn o abandono de estudios es muy elevada: s610 
uno de cada seis termina 10s seis afios de primaria, nifios y nifias en igual 
proporcibn. La asistencia a la escuela (fundada durante 10s ciltimos aiios de 
existencia de la exhacienda) es regular y la participacidn de 10s padres de familia 
es buena. 

La escuela del sector de La Capilla, capital de la comunidad de Palo Blartco, 
se cuenta entre las de funcionamiento mis  irregular en el distrito. En 1992 
contaba con 69 alumnos matriculados, de 10s cuales s610 12 eran niiias; pero 
hicamente asistian a clases, y no sostenidamente, 35 alumnos: 30 varones y 
5 mujeres. Ademis de la resistencia evidente por parte de 10s padres para enviar 
a sus hijos, y sobre todo a sus hijas (que uno se encuentra habitualmente 
dedicadas a tareas domksticas o cuidando rebafios de ovejas), el abandono de 
10s estudios es frecuente. La falta de inter& de 10s campesinos en la educacidn 
de sus hijos provoc6 en afios anteriores que el presupuesto y el nlimero de su 

Cuadro 2 
Nlimero de alumnos matriculados. 

Escuelas de Pacaipampa (cuatro casos), 1992 

lo a 3" grados 
Sectores I V  M T 

V = varones; M = mujeres; T = total. 

Pacaipampa 
Cumbicus Bajo 
Vilcas 
Palo Blanco 

94 91 185 
35 30 65 
27 43 70 
44 10 54 

Fuente: Archivo de La Coordinaci6n de Educacion, Pacaipampa. 

4" a 6" grados 
V M T  

Totales 
V M T  
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antigua escuela, creada hace mAs de cincuenta aiios: fueran transferidos a otro 
sector, por lo que fue necesario obtener una nueva autorizacion para la re- 
creacidn de la escuela. 

Podemos decir que si, en general, la escuela ha sido aceptada en la mayoria 
de 10s sectores del distrito, ello no significa la asistencia generalizada de 10s 
alumnos. En cambio si ha supuesto, por todas partes, la creacion de asociaciones 
de padres de familia, las que muchas veces se han convertido en espacios de 
sociabilidad, pues cada una de sus asambleas perrnite la reunion de 10s habi- 
tantes del sector. En algunas comunidades, la negativa a enviar 10s niiios a la 
escuela, la asistencia mayoritariamente masculina y el reducido nOmero de 
alumnos que logran terminar 10s estudios, muestran que la aceptacion de la 
escuela no corresponde necesariamente a la definicion del "mito del progreso" 
tal y como ha sido formulado por 10s investigadores. 
Y sin embargo, la pregunta a prop6sito de las consecuencias de la generalizacion 
de la escolaridad sigue siendo pertinente. iCuiles  son 10s efectos de este 
increment0 de la poblaci6n escolar sobre la sociedad de la sierra de Piura? 
Intentar6 mostrar que, en cierta medida, la practica de la enseiianza supone la 
generalizacion de una cultura oficial que no se traduce forzosamente en una 
pCrdida de identidad por parte de 10s campesinos. 

ESCUELA, CULTURA OFICIAL Y CULTURA CAMPESINA 

La celebracion del aniversario de la creacion del distrito en el pueblo de 
Pacaipampa es un buen ejemplo de las pricticas y 10s valores predicados y 
transmitidos por la escuela. En las ceremonias y actos pliblicos programados 
para este acontecimiento, la participacih de 10s alumnos de las escuelas ocupa 
un lugar central y simboliza la integration del distrito. 

Las ceremonias del dia del aniversario (celebracion observada el 13 de 
noviembre de 1993) comienzan con la misa celebrada delante de la municipa- 
lidad, que es  seguida por el izamiento del pabellon national, actos en 10s que 
participa el conjunto dc las autoridades del pueblo. Enseguida se desarrolla un 
especthculo public0 en el que participan fundamentalmente alumnos de las 
escuelas, quienes recitan poesias en homenaje a Pacaipampa. Luego se realiza 
un desfile protagonizado por alumnos: 10s de educaci6n inicial lo hacen dis- 
frazados de personajes de cuentos de hadas (salidos de la mitolbgia de la Europa 
del Norte); 10s de primaria representan las diferentes etapas de la historia 
peruana ("primitivan7 inca, colonial, independencia, republicans y, cerrando la 
marcha, un alumno disfrazado del presidente Alberto Fujimori acompafiado de 





El modelo cultural dominante, presentado como modern0 y civilizado. es 
transmitido por medio de la escuela a 10s niiios y, luego, a sus padres. En el 
modelo oficial, la cultura campesina es practicamente borrada, negada o en todo 
caso considerada como un elemento folklorico: la danza de Cumbicus, fuera 
de su context0 ceremonial y representada por 10s nitios, se convierte en un 
especticulo para el pijblico del pueblo, aquel public0 que, por lo general, nunca 
la ha visto en el marco de su fiesta traditional. 

El caso de Pacaipampa es, ciertamente, un ejemplo extremo. En otros 
distritos, las celebraciones civicas cuentan tambiCn con la participaci6n de 
otras instituciones como 10s comitCs de rondas campesinas o 10s comitks del 
Vaso de Leche. Y, sin embargo, el modelo transmitido es  el mismo en todas 
partes y la cerernonia implica siempre la participaci6n de 10s alumnos de las 
escuelas. 

Pero j c u d  es  el efecto de este modelo sobre 10s usos y las costumbres 
de 10s campesinos? i S e  reproduce en las escuelas rurales? Intentark responder 
a esta pregunta a partir del anhlisis de la celebracion de la fiesta de la 
primavera en la escuela primaria del sector de Cumbicus Bajo (23 de setiem- 
bre de 1992). 

El dia de la celebracion es dia de clases. Muy temprano, 10s alumnos ayudan 
a sus profesores en la tarea de limpiar y ordenar un sal6n para realizar la 
ceremonia que comienza a media manana. Tras la entonacion del himno na- 
cional, uno de 10s profesores presenta al director de la escuela, quien pronuncia 
algunas palabras relativas a la fecha. Le siguen una veintena de intervenciones 
de alumnos, individuales y colectivas, por lo general poesias y canciones. Me 
sorprendi6 el hecho de que las rnujeres participasen m i s  que 10s varones. 
Enseguida comienza el baile: a1 son de la musica de un tocadiscos, 10s niiios 
bailan sanjuanitos, huaynos y marineras durante casi dos horas. Si al inicio 10s 
niiios se mostraban m i s  bien tirnidos, poco a poco el baile se generaliza y 
empiezan a disputarse la compaiiia de las chicas consideradas por ellos las m i s  
bonitas. Ellas estan vestidas para la ocasi6n, mientras que 10s niiios llevan sus 
ropas de todos 10s dias. Luego del baile, todos almuerzan. Cada nifio ha llevado 
su comida. La celebraci6n concluye con un campeonato de futbol en el que 
participan todos 10s grados de la escuela. 

Esta breve description de la celebraci6n escolar muestra clararnente la 
existencia de dos modelos culturales entrelazados: uno que reproduce en gran 
parte la estructura de las fiestas oficiales (himno, discursos, poesias, partido de 
ffitbol) y otro que retoma elementos de las costumbres carnpesinas. El corn- 
portamiento de 10s nitios es el mismo que el de sus padres, que bailan e 
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intercambian comida en las fiestas religiosas y las ferias de la comunidad: el 
comportamiento de 10s alumnos durante la celebraci6n escolar reproduce en 
miniatura la sociedad campesina (una diferencia significativa es, por supuesto, 
la ausencia de consumo de alcohol en la celebracidn escolar). La aceptaci6n 
y la interiorizaci6n del modelo dominante por parte de 10s niiios se desarrollan 
paralelamente a la conservaci6n de ciertas pricticas tradicionales y cotidianas. 
La versi6n rural de la "cultura" transmitida desde la escuela toma elementos 
de las celebraciones oficiales del distrito y de aquellas propias del mundo 
campesino; la celebraci6n escolar brinda un marco de expresi6n de la realidad, 
sintetiza prhcticas que provienen de diversas fuentes y proporciona una matriz 
a partir de la cual las prhcticas rurales (idomesticadas?), son incorporadas en 
un mismo universo de interpretacidn. 

Es dificil prever o imaginar las tendencias futuras. Sin embargo, la escuela 
es ya un medio relativamente generalizado de socializacidn de 10s niiios, ra- 
dicalmente diferente de aquel existente hace dos o tres generaciones. La escuela 
supone el establecimiento de relaciones cotidianas y continuas entre niiios del 
mismo sector, lo que seguramente cambiarh, en el mediano plazo, tanto la 
naturaleza de las relaciones entre hombres y mujeres como el establecimiento 
de relaciones entre nifios de sectores vecinos que ahora se encuentran en ocasidn 
de ciertas actividades sociales o deportivas (la fiesta de la primavera de 1993 
fue celebrada en comlin entre las escuelas primarias de Vilcas y Cumbicus Bajo, 
en la primera), lo que con el tiempo quizhs incida tambiCn en la relaci6n politica 
entre diferentes sectores. 

Por ahora, la influencia de la escuela primaria no es lo bastante fuerte como 
para que la cultura oficial logre reemplazar a la cultura campesina; pero si 
parece ser suficiente para contribuir, junto con una serie de fen6menos product0 
del desarrollo de 10s medios de comunicaci6n masiva, a1 desarrollo de una 
nueva sociedad campesina, mhs abierta al mundo moderno. 

Cabe mencionar que, aunque minoritaria en el distrito, la escuela secundaria 
pone otros problemas sobre el tapete. Como 10s contenidos y valores que 
imparte reflejan sobre todo el mundo urbano costeiio, la formaci6n que da a 
10s estudiantes 10s orienta hacia el exterior y no les enseiia a reproducirse 
socialmente en su realidad local. Las actitudes y preferencias de 10s jovenes 
estudiantes secundarios difieren significativamente de las de sus padres. A ellos 
les gusta la mGsica tropical, han cambiado el poncho por la casaca y las ojotas 
por las zapatillas. Ellos esperan efectuar sus estudios superiores en la costa o, 
en todo caso, piensan en emigrar. Sin embargo, como partir no siempre es 
posible, numerosos son 10s que se quedan en el pueblo, en donde fungen de 
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difusores o propaladores de una cultura mas "moderna". iC6m0 saber cuales 
. serin 10s carnbios introducidos por estos jovenes a mediano y largo plazo, 

cuando buena parte de ellos se convierta en autoridades del pueblo?'" 

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES 

~ Q u k  retener como ensefianza despuks de este recorrido por la historia: por 
algunas escuelas y por un par de celebraciones civicas del distrito de Pacaipampa? 
Mas que sacar conclusiones, ensayark algunas reflexiones finales con el inimo 
de ayudar a analizar 10s efectos de la escuela y del proceso de escolarizaci6n 
en otros espacios rurales. 

Hist6ricamente podemos ubicar dos grandes visiones de la escuela. Por un 
lado, la del gobierno central y las autoridades, que propugnaban ( i y  que pro-. 
palan aQn?) la educacion como medio para el progreso,. para sacar a 10s indios 
de la "estupida ignorancia en que viven". Por el otro, la de 10s campesinos, 
que veian a la escuela como un medio de promotion mis  bien selectivo: habia 
una aceptacion parcial, enviando a sus hijos m i s  capaces, rechazando, de alguna 
rnanera, la escolarizaci6n generalizada. M i s  tarde, la multiplicaci6n de las 
demandas de construcci6n de escuelas responder6 no solamente a un cambio 
en esta actitud sino, y sobre todo, a razones de prestigio, de independencia y 
de estatus: ipodriamos postular que, de alguna manera, la demanda por la 
escuela se disocia de la demanda por la educacion? 

El analisis de la situacion actual de la educacion muestra sus limites en tanto 
mecanismo de promoci6n social y de progreso. En primer lugar, la asistencia 
no e s  generalizada y las tasas de deserci6n y repitencia son elevadas; existen 
desniveles significativos entre la calidad de la educaci6n de la capital del distrito 
y la de 10s caserios; y en buena parte de las escuelas se favorece ostensiblemente 
la educaci6n de 10s hombres sobre la de las mujeres. Sin embargo, no est i  claro 
si el caracter selectivo de la participation y del Cxito escolar, que aun prevalece 
en 10s hechos, responde a actitudes de la poblacion o es mas bien funci6n de 
las condiciones en las que se imparte la educacion. 

En tercer lugar, las escuelas han interiorizado y son receptaculos y vias de 
transmision de una cultura civica oficial, orientada al espacio urbano y de 

14. En otros distritos, y particularmente en las capitales de provincia, dichos j6venes comienzan 
a matricularse en 10s institutos superiores tecnologicos creados recientemente. Estos jovenes 
contribuyen a cambiar la vida cotidiana de 10s pueblos mediantc la introduccion de nuevas 
actividades sociales, deportivas y ludicas (particularmente nocturnas). 



Escuelas, mitos y cambios culturales en La sierra de Piura 

acuerdo a c6digos nacionales. Sin embargo, la escuela rural incorpora elemen- 
tos de la vida y de las prhcticas cotidianas, ordenhndolos en una sintesis nueva, 
ordenada de acuerdo con 10s chnones dominantes. Esta sintesis crea naciona- 
lidad, pues el c6digo de la celebraci6n civico-escolar se convierte en un 'idioma' 
inteligible para cualquier alumno (castellano hablante, a1 menos) de cualquier 
parte del pais. ~ S e r h  esta conclusicin tan generalizable como parece? 

Cabe mencionar que !os cambios sociales que pueda producir la escuela 
no esthn disociados de una k r i e  de transformaciones que afectan tanto a la sierra 
de Piura como a todo el espacio rural peruano (Diez 1994). La escuela no es 
sin0 uno de 10s mliltiples factores de origen externo que han terminado por ser 
aceptados por 10s campesinos y que, ya desde el interior, actlian modificando 
sus comportamientos y sus actitudes. Entre 10s cambios que se vienen produ- 
ciendo en 10s filtimos veinticinco aiios, marcados todos por una creciente 
integraci6n en la sociedad mayor, podemos mencionar la construcci6n de vias 
de comunicaci6n (carreteras), que vienen produciendo el increment0 del comer- 
cio per0 tambiCn una serie de cambios significativos en la cultura material 
(vivienda, vestidos, utensilios) y en las preferencias y 10s gustos de 10s habi- 
tantes del campo. Ademhs se experimentan cambios a nivel de la base material 
de reproducci6n y tambiCn de las expresiones religiosas: a1 lado del lento 
proceso de innovacicin tecnol6gica en la agricultura, se incrementa el nlimero 
de nuevas confesiones religiosas y se moderniza la pastoral cat6lica (y entre 
ambos movimientos van arrinconando a las pricticas mhs tradicionales). Habria 
que preguntarse, pues, sobre el aporte especifico y el papel de la educaci6n en 
medio de este proceso mayor. 

Si relativizamos el peso de la escuela en el macroproceso general de 
transformacidn de la sociedad rural peruana, ipodemos finalizar afirmando que 
no es posible concluir nada, ique muchas cosas quedan en el limbo de la 
ambiguedad? No. Creo que hay ejemplos y argumentos suficientes como para 
ensayar algunas ideas, si no concluyentes por lo menos defendibles: creo que 
es evidente que, con todos sus defectos y deficiencias, la asistencia a una escuela 
rural primaria forma parte del proceso de socializaci6n de 10s habitantes de la 
sierra de Piura (y me atreveria a decir que tambiCn del resto del pais). En 
segundo lugar, y como causa y consecuencia de lo anterior, a pesar de la 
ambiguedad que permanece en muchos casos, creo que la escuela forma parte 
del imaginario de instituciones de 10s pobladores rurales. Y, finalmente, creo 
que la escuela es uno de 10s vehiculos mhs importantes en el proceso de 
transmisi6n de nuevos y diferentes conocimientos, per0 sobre todo de nuevas 
actitudes y expectativas, en el espacio rural peruano. 
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