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La escuela y la subjetividad de los collas

Mario Eduardo Mendo^a

Resumen
La primitiva estrategia de reproduccion de los collas -una economia definida por el trabajo en la
tierra y la cn'a de animales para el autoconsumo- fue violentada en distintos momentos historicos
por la economia de mercado a partir de una doble estrategia: la expropiacion de sus tierras y la
asalarizacion de sus miembros. En la comunidad colla de Nazareno las condidones que permiten
y facilitan la desigualdad y la exclusion del conjunto de su poblacion de los beneficios institucionales
se hallan en el mantenimiento de un mercado de trabajo que demanda mano de obra poco
calificada. Esta politica se ve favoredda por la ausenda del Estado en el fomento de actividades
producdvas y el discurso homogeneizador y expulsivo de la escuela. Estos facilitadores, fundonales
al proposito de mantener la zona como productora de mano de obra barata, no solo estimulan la
migracion temporaria para la venta de fuerza de trabajo sino que tambien permiten legitimar la
apropiadon desigual del conocimiento hegemonico. Cuando las familias campesinas migrantes se
hacen dependientes de un mercado de trabajo precario y explotador, construyen unas disposidones
hada la escuela marcadas por la experienda que el conocimiento hegemonico no es una necesidad.
En ese momento se derra el circuito de la desigualdad y la exdusion. q

Palabras dave: exdusion sodal, subjetividad, globalizadon, cultura colla. ^

I
Schooling and the collas' subjectivity

Abstract
The collas' primitive strategy of reproduction -an economy based on land work and cattle raising
to satisfy human needs - was broken into in different historical moments by the market economy
by means of a dual strategy: land expropriation and hiring people's services. In the collas community
of Nazareno, the conditions that allow and facilitate social inequality and exdusion of its
population from the institutional benefits are connected witli keeping up with tlie job market's
demand for low qualified workers. This policy is favored by the lack of support from the state
to productive activities, and by the schooling practices, which aim at homogendty and expulsion.
These facilitators, fionctional to the purpose of keeping the area as a producer of cheap labor
force, stimulate temporal workers' migration at the time they also legitimatize an unequal
appropriation of hegemonic knowledge. When the migrant farm families become dependent on
a labor market, which could be described as unstable and exploiting, they see schooling as
unnecessary. At that moment, the circuit of inequality and exdusion is definitely closed.

Key words: sodal exdusion, subjectivity, globalization, colla culture.
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Introduccion

[...] Habi'ci una ley, esa era la conclusion que sacabas dt todo

aquello. Esta ley elegia a unos cuantos, a los demas los arrojaba a la

perdidoii. Pert, para los que se encontraban en el limite, se aunaban

esfuers;os para mitigar los efectos de la ley. Para ellos, todavia existia

una posibilidad, el colegio representaba esa oportunidad.

P. Hoeg, \-iis Fronttri:^., p. 50

El presente articulo forma parte de la tesis de maestria "Las estrategias de escolarizacion de las
familias campesinas collas del Noroeste Argendno: el caso Nazareno".

Cerca del final del siglo XX, exclusion y conocimiento son conceptos muy recurrentes en el
analisis de los fenomenos sociales. La presencia de estos terminos esta directamente vinculada a los
grandes procesos de transformacion que se estan produciendo en el mundo. Estamos hablando de
los cambios en el modo de produccion, en las tecnologias de la informacion y la crisis de las
representaciones (sobre todo la polftica), y de la relacion de estos con la importancia del papel del
conocimiento, de la informacion y de la inteligencia del hombre (1).

A esta nueva sociedad de la informacion, tal cual se la suele denominar, le caben las mismas
criticas de fondo que a la sociedad industrial, en tanto no modifica las desiguales relaciones de
produccion. Si bien es cierto que puede generar mejoras en las condiciones de vida de la humanidad,
"el modelo social que la esta homogeneizando provoca una agudizacion reladva de las viejas
desigualdades y genera otras nuevas" (Flecha 1994: 58). Entre estas ultimas, se destacan los 'excluidos
del sistema"'. El concepto exclusion no puede definirse ni comprenderse si se lo piensa como un
problema cerrado.

La exclusion social es clacamente un fenomeno dicotomico y solo puede comprenderse
adecuadamente en relacion con su opuesto: la nocion de inclusion en la sociedad. Por lo
mismo las variables cjue expresan y reflejan !a existencia de un problema de exclusion social
solo se entienden por su reflejo; asf la pobreza solo se comprende con la riqueza, el empleo
con el desempleo, ha inclusion social significa cnglobar al conjunto dc la poblacion en el
sistema de inslilucioncs sociales. Dc aquf, exclusion social rcficrc a loila.s aquellas coiulicioiies
que permiten, facilitan o promueven que ciertos miembros de la sociedad sean apartados,
rechazados o simplemcnte se les niegue la posibilidad de acceder a los beneficios
institucionales. (Lo Vuolo 1995: 15)

Una de las condiciones, la mas importante de esta nueva sociedad, que promueve la desigualdad
o la exclusion social, es la manera en que se distribuyen los saberes priorizados por las nuevas formas
de vida. Flecha (1994) sostiene que los mismos son distribuidos de forma muy desigual entre los
diferentes sectores de la poblacion, segun cdterios como el de grupo social, genero, etnia o edad. Al
mismo tiempo, se descalifican los saberes de los sectores marginados, aunque sean mas ricos y
complejos que los priorizados. De esta forma, se da mas a quienes mas tienen y menos a quienes
menos tienen, configurando un circulo cerrado de la desigualdad cultural.

Sectores como los campesinos indi'genas que en su momento ocuparon un lugar en el sistema,
como mano de obra esclavizada y mas tarde explotada a partir de un miserable salario, en la actualidad
pertenecen a esta nueva categoria 'los excluidos', o como los llama Castells: los 'des-afiliados',
aquellos que no forman parte de la red transnacional compuesta por grupos que pueden acceder al
conocimiento yak informacion (Flecha 1994:22).
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La desigual distribucion de la informacion denuncia "la cngaiiosa universalidad que plantean
terminos como 'globalizacion' y la pretendida 'democratizaeion del conocimiento' que proclaman
los apologistas de la sociedad de la informacion" (Rigal 1999: 5). No hay un unico escenario, "no
solo cada sociedad tiene su propio tiempo, sino cjue dentro de ella conviven y se superponen
tiempos diferentes" (Braudel citado en Rigal. 1999: 6).

El trabajo de investigacion se realizo en uno de los tantos escenarios historicamente marginados
por el desarrollo del capitalismo: el territorio de los coUas. Un escenario constituido por sujetos
marginados e imposibiiitados de acceder a ciertos bienes sociales, tales como la educacion formal y la
salud. Un lugar donde el aislamiento convierte a la escuela en la unica institucion encargada de
distribuir el conocimiento oficial.

El territorio de los collas, ubicado en el noroeste de la Republica Argendna, es uno de los tantos
nichos marginados del acceso a la produccion, distribucion y uso de la cultura moderna. En una
encuesta reaJizada a fines del ano 1995 por la Prelatura de Humahuaca (2), sobre 3.000 ninos entre 4
y 14 aiios, el 22% no estaba estudiando y solo el 8% concurri'a al preescolar. Respecto a los mayores
de 14 anos, sobre 4.993 personas encuestadas, el 37,57% no completo la primaria, encontrandose
comunidades con mas del 50% con primaria incompleta. Para el mismo grupo de edad, 2.340 (46%)
no ha alcanzado el uso y ejercicio de la lectura y escritura, siendo esta situacion mucho mas grave en
la comunidad donde realizamos la investigacion, llegando al 60%.

En el presente articulo se intenta exponer la historia de la relacion entre las familias collas y la escuela.

Desarrollo ^

LiJ irrvpcion de la escuela: los primeros significados ^

La Constitucion y la consecuente instauracion del estado de derecho, supone no solamente la ^
instauracion de una teori'a sobre la sociedad y el individuo sino tambien el comienzo de una
tecnologia reglamentada de los poderes sutiles y eficaces cuyo objeto es recalificar a los
individuos como sujetos de dereclio, como ciudadanos. (Varela 1979: 177)

La Revolucion Francesa y la Revolucion Industrial pusieron nuevas exigencias sobre el tapete de
las relaciones humanas: la primera, la bandera de la igualdad politica, y la segunda, la urgencia de
preparar para el trabajo. No fue para nada extrano, entonces, que el Estado llegue a sentir como
propio cl problema de la formacion dc los ciudadanos. En Argentina, la fuerte presencia del Estado
como agente integrador y hegemonico -que no significo la apertura del mismo a la incorporacion de
nuevos sectores sociales en la conduccion del poder politico (3)- encontro en la educadon el mecanismo
mas idoneo para integrar y modernizar las sociedades. En este marco, el Sistema Educativo Argentino
se constituyo con caracteristicas fuertemente estatistas y centralizadoras (4).

La funcion polftica del Sistema Educativo, desde sus origenes, permido que la escuela jugara un
papel pieponderante en torno a la integracion social: la consolidacion de la identidad nacional, la
generacion del consenso y la construccion del propio Estado. La busqueda de la incorporacion de
'todos' a la educacion fue "un instrumento a traves del cual opero la integracion politica que implico
la adhesion a la nacion por encima de cualquier otro vi'nculo, ya sea de tipo cultural, religioso o etnico"
(Tedescol995:30).

La escuela llegaba a lugares reconditos con promesas de cambios e integradon, incorporaba de esta
manera en la subjetividad de las personas los valores de la modernidad. Lo hada indusive en los lugares
denominados inviables, polftica y/o economicamente, alM donde no llegaban las otras institudones.
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LM educadon de los hijos: el paso de lo privado a loptiblico

La primera, y quizas la mas importante, de las sensaciones (conocimientos) a transmitir por parte de

las distintas instituciones modernas, sobre todo por la escuela, fue la idea de que la cultura tiene un

valor dignificante. Esto significa el intento de instaurar en cada sujeto la crftica a toda situacion previa

a la de ser 'ilustrado' (escolarizado). De esta manera, quienes hacen 'cuetpo' la idea, consideran que 'el

ser se hace humano por la cultura'. Ella dignifica y convierte, por ejemplo, a un campesino en

miembro de una comunidad mas universal.

En la comunidades alejadas del modernismo, para que la escuela se hiciera presente en la

subjetividad de las personas, fue necesario el paso de una economia netamente campesina, cuya

produccion permitia asegurar los recursos suficientes para el sostenimiento del grupo domestico, a una

economia apoyada en el trabajo para terceros de, por lo menos, una parte de la fuerza de trabajo familiar.

En Nazareno, d paso dd campesino al asalariado transitorio fue relevante porque genero profundos

cambios en la forma de vida de las comunidades. El primero de los cambios, y quizas el mas

importante, fue que la gran mayoria de las familias dejo de vivir en condiciones de aislamiento, en los

cerros con su tierra y sus animales, y comenzo a participar transitoriamente de nuevas formas de

socializacion: la escuela y el trabajo en la ciudad. La primera institucion con la que por trabajo se

vincularon los collas fiae el ingenio San Martin del Tabacal. Si bien esta relacion fue forzada, atravesar

el cerco de lo local implico, en terminos de conocimientos y aprendizajes, numerosos cambios.

Del trabajo de campo se deduce que, previo a que se profundice la etapa de una economia basada

en los trabajos asalariados transitorios, la escuela en estos lugares no formaba parte de las estrategias

de supervivenda. Recien cuando las familias comienzan a pardcipar de otras instandas de socializacion,

fuera de la comunidad y trabajando, comienza la escuela a formar parte de las estrategias de vida de

algunas familias. Le comienzan a atribuir significados casi siempre ligados a las carendas sentidas en sus

nuevas experiencias laborales. Por ejemplo, la escuela como el lugar donde se aprende a leer y a escribir.

[...] Cuando mi hecho gente me dao cuenta que la escuela sir\'e para estudiar, para defenderme
en la vida |...] para mandar una carta [...]no se que dice una carta cuando me manda mi hijo [...] que
dice la carta, digo, como ciega asi estoy |...] (Testimonio N° 8: Francisca Cussi, campesina
analfabeta mayor de 40 anos. Durante anos trabajadora migrante. Mama de un alumno de la
cohorte de estudio)

Cuando se habla de 'hacerse gente', se hace aiusion a una de las consecuencias de haber participado

en otras formas de socializacion: la cn'tica sobre el pasado. Podri'a decirse que la idea 'hacerse gente'

para los collas tiene impb'cita una desvalorizacion de sus propias forma de vida. Hay un cuestionamiento

a vivir aislados, sin comodidades, sin dinero, etcetera. De alguna manera, parafraseando a Berger y y

Luckmann (1968) "la participadon de otros submundos institucionales o basados sobre instituciones

urbanas, genero en los campesinos contrastes con su mundo de base adquirido en la socializacion

primaria" (p. 175). No obstante, si bien esta critica les posibilito tomar conciencia de sus diferencias

y sus necesidades, no necesariamente impulso la construccion de demandas, entre ellas, la participacion

de la institucion que en teoria promete borrar las diferencias: la escuela.

El paso de las familias del mundo de lo privado a lo publico, que implico el paso transitorio de

lo rural a lo urbano, hizo posible la tarea de inculcar la idea de que la cultura hegemonica tiene un valor

dignificante. Con estr.s condiciones, que incluye la constitucion de nuevas formas de significar la
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escuela, se hace posible el contrato de ceder la educacion de los hijos a la esfera publica. Lentamente,

la escuela se fue consdtuyendo bajo el beneficio de ser por mucho dempo la linica insdtucion

presente en estos lugares, en la primera insdtucion de 'hacer gente'.

Este cambio se realizo no sin grandes desencuentros. Tal como se vera, la escuela en un prindpio

fue resisdda al punto de ser considerada una insdtudon usurpadora de espacios y dempos.

El primer momento de la relacion: La escuela como insdtucion usurpadora de espacios y dempos

(...] Mi papii dccia i|uc yo no le ayudaba y decfa culpa de cllos (In cscucia) andl'! asi f...) mi taia
preferia que trabaje en Ia hacienda [...). (Testimonio N° 11.- Hilario Martinez, campesino migrante,
no termino el 1° grado. Papa de un alumno de la cohorte de estudio)

Durante el dempo en que la economia campesina permitia el autosustento de sus miembros, la

escuela debio hacer frente a una fuerte resistencia de los collas. La familia se sustentaba en el trabajo

de todos sus miembros. La tarea del padre consisda en trabajar la pequeiia parcela, sembrando y

cosechando, o bien trasladando la hadenda cuando esta acdvidad suponia grandes distandas (dos o

tres di'as de caminata). A la madre le correspondla la tarea de tejer, cocinar y acompaiiar en las tareas a

su pareja. A los chicos se les otorgaba, casi con exclusividad, la tarea de pastear la hacienda y/o cuidar

los hermanos menores en ausencia de los adultos.

La organizacion familiar era la siguiente:

• La division etirea y sexual del trabajo no era rigida, es decir que las tareas meneionadas podrian ^ .̂ O
ser llevadas a cabo por cualquier integrante de la familia. G

2
• El tiempo de las tareas no se ajustaba a un tiempo cronologico sino mas bien logico, vinculado a
a las estaciones del afio. De esta manera hay un tiempo de siembra, un tiempo de cosecha, un ^^
tiempo de trasladar la hacienda a zonas mas calidas y con mejores pasturas (invernada), y un ^
tiempo de lluvias, momento de abandonar el hogar para llevar las ovejas a pastar en las cumbres.
• Producto de su sustrato ideologico (magico espiritual), el colla "esta muy vinculado a la
naturaleza, esto lo relaciona con el espacio de manera muy especial en el sentido de los Iimites,
por ejemplo, el nitio no tiene 'un' lugar donde se pueda desenvolver, mas bien todos son sus
lugares" (Bianchetti 1989: 34).

Con esta organizacion familiar, la escuela buscaba imponer la suya. Se sabe que en la organizacion
escolar, el tiempo y el espacio se estmcturan bajo un tipo dc podcr disciplinario (5). Es una insdtucion
examinadora y normadva, que concibe al espado y al dempo como divididos, seriados y segmentados.
Si bien no es intencion profundizar en el analisis de las concepdones enfrentadas de dempo y espado
tanto de las familias campesinas como de la escuela moderna, se podria dedr, sin temor a error, que
precisamente la diferente concepcion de dempo y espado genero los primeros desencuentros.

La escuela moderna nunca tuvo en cuenta las formas en como las comunidades donde se
insertaba organizaban el dempo y el espacio, demostrando de esta manera su desinteres por el dpo
de organizadon social de las mismas, es dedr "desinteres por las formas que adopta el fundonamiento
del poder y del saber en cada sociedad" (Vareia 1992: 7). La importancia del conocimiento de las
categon'as dempo y espacio radica en que el sujeto las adopta y udliza "como medio de orientacion y
de saber" (EL'as dtado en Varela 1992:8).

Como consecuencia de esta incompadbilidad de organizacion espado-temporal, y de la necedad
de la escuela por imponer la suya, aparecieron las primeras resistendas a la escolarizacion de los hijos.

[...] Mi hija va a ser ovejera, deda mi padre [...] y me mandaba a cuidar ovejas y nos sacaban de la
escuela [...]. (Testimonio N" 8)
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La escuela, en el mejor de los casos, era concebida como una opcion, pero luego de que el niiio/

joven ctimpliera con las tareas que como fuerza de trabajo relevante tenia y que permitia la reproducdon

de la unidad domesdca.

[...] No ibamos a la escuela porque antes [...], como decta mi papa, no era obligaci6n [...].
(Testimonio N*̂  9: Isabel Gimenes, campesina analfabeta mayor de 50 afios. Durante anos
trabajadora migrante. Mama de un alumno de la cohorte de estudio)

La escuela generaba disgustos, el siguiente relato pone de manifiesto, entre otras cosas, dos

aspectos muy significadvos de la relacion: el desconocimiento de la escuela respecto de la cotidianeidad

local y la ausencia de la escuela en las estrategias de reproduccion de la familia:

[...] Nosotros, cuando teniamos que ir a la escuela, ellos (los padres] ya se sentlan molestos [...];
nosotros llevabamos deberes para hacer en la casa y ellos y ya decfan "como no han hecho en
la eseuela, sino a que van a la escuela [...], aqui yo los necesito para mandar, para ordenarlos". Mi
hermana asf no Uevaba el deber hecho [a la escuela], nada. Ella a la noche tenia que hacer otras
cosas asi que [...]. (Testimonio N° 10: Francisca Tolaba, hija de campesinos. Su padre en sus
ultimos anos de vida fue empleado del correo, puesto que le cede. Posee estudios secundarios
Incompletos. Mami de un alumno de la cohorte de estudio)

El segundo momento: La escuela como posibilidad

Los padres de hoy manifiestan su diferencia respecto a lo que pensaban sus progenitores sobre

la escuela o la escolarizacion de sus hijos. Se puede dedr que aparece una nueva forma de significar la

escuela, que se asocia con la idea de la educacion como un campo posible y hasta necesario.

[...] Ellos [Ios padres] preferian que trabaje en la hacienda [...], yo cambiado porque no se puede
privar el estudio [...]. (Testimonio N° 11)

Este nuevo senddo muestra la presencia, en la subjedvidad de las familias, de los conceptos

modernos de 'educadon' y 'cultura'. "La concepcion moderna de cultura dejo para la educacion dos

ideas fuerza ftindamentales: la cultura es algo objedvo, externo a cada ser humano, que representa lo

mejor de su historia, y por eso merece la pena que siga siendo reproducida; la segtinda, la de que el

individuo se digtiifica y se perfecdona con la apropiacion de ese legado." (Gimeno Sacristan 1998:186)

La idea de hacer entender el valor dignificante de la cultura y la legidmacion de la escuela como

unica insdtucion encargada dc su transmision, actuan como un mecanismo quo asocia la idea de .ser

culdvado con la de estar escolarizado. Al respecto, Gimeno Sacristan (1998) sosdene que en la

tradicion moderna se produce tma pardcular sintesis entre el concepto objedvo de cultura-realidad

simbolica codificada previa al sujeto inmaduro- y d senddo subjedvo de cultura -culdvo o perfecdon

adquidda por el sujeto- que se realiza con la escolarizacion.

Para las familias de Nazareno, el valor a los contenidos objedvos de la cultura hegemonica y su

forma de adquisicion, la escuela, comienzan a experimentarse sobre todo a pardr de las migraciones

y, mas tarde, con la llegada del camino (1986). Estos acontecimientos les significan ante todo el

'encuentro' con un otro diferente, portador de un discurso ajeno. Este otro es el hombre urbanizado,

alfabedzado e incorporado al mercado capitalista, por lo tanto cuerpo de tin discurso repleto de

valoraciones y acdtudes (ideologi'a) diferentes a la suya.

Segun Bajn'n (citado en Bubnova 1996), la impronta de la palabra ajena -el discurso ajeno-

transforma nuestra propia palabra en bivocal, ambivalente y polisemica, convierte el lenguaje en zona

de encuentro de valoraciones. De esta manera "el proceso de transmision y/o asimiladon de ideas
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ajenas pasa necesariamente por formas del discurso ideologico y la intendonalidad pardcular, instandas
capaces de transmidr las acdtudes y valoradones individuales y sodales" ̂ .14). Para el mendonado
autor, "las formas concretas del discurso representan un fenomeno ideologico que se le impone al
hablante, de esta manera d discurso ajeno es "discurso en el discurso, enundado dentro de otro enundado
pero al mismo dempo es discurso sobre otro discurso, enundado acerca de otro enundado" (p. 21).

Si bien es derto que el que percibe el entinciado ajeno no es un ser privado de palabra, sino un
hombre pleno de discursos internos, se puede decir que a pardr de este 'encuentro', producto de su
transitoria incorporadon al mercado capitalista, aparecen cn las familias campesinas necesidades que
no habi'an sido parte de su deposito social de senddo.

Ir a la escuela para saber leer y escribir. Las exigendas a su pardcular insercion en d mercado capitalista
Gran parte de la comunidad bajo la condicion de asalariados transitorios comienza a experimentar
necesidades vinctiladas a dertos conocimientos objedvos. Si bien el trabajo en los ingenios demanda
basicamente dertas caiificadones tecnicas vinculadas con desticzas mantiales, no esta cxento de demandas
del dominio de dertas pautas cognidvas que son necesarias para desenvolverse con normalidad. Las
demandas basicas, de acuerdo a su pardcular ingreso al mercado de trabajo capitalista como mano de
obra barata y al momento historico en que sc realiza, eran: saber leer, escribir, stimar y restar.

Estas primeras necesidades creadas contdbuyen de alguna manera a objedvar la escuela como la
institudon que prepara para d trabajo. Se estableda en la subjedvidad de las familias, a pardr de expedencias •§
concretas, la idea de tina reladon estrecha entre las demandas dd mercado y la oferta de la escuela. 2

[...] La escuela sirve para que consigas un trabajo, para calzar en algun trabajo [...], si no tenes el "Cl
septimo ni adonde vas a dentrar [...] no se puede ni viajar sin saber leer [...]. (Testimonio N° 11) ^

Esta construcdon se da en el momento en que el modelo fordista de produccion, asociado a la
escuela capitalista, generaba la expectadva que la escuela formaba para el trabajo. Esta nueva reladon
simbolica entre campesino y escuela desemboco mas tarde en uno de los trabajos mejor logrados de
la escuela: transformar al campesino en un asalariado.

Pero la escuela no solo se comienza a asociar con el trabajo, tambien comienza a significar un
sobreanadido a su condicion, una forma de integrarse y diferenciarse a la vcz. La categori'a 'culdvado'
(escolarizado) se convierte en una categoria de clasificadon de los sujetos.

Para Nazareno, este aprendizaje llega basicamente a pardr de dos experiendas:
• El plan Ramon Carrillo de los agentes sanitarios (1882)

[...] El plan Ram6n Carrillo de los agentes sanitarios [...], ette plan demandd agentes sanitarios, alll
se priorizo [a] las personas que eran de la zona y que tenlan tftulo de septimo grado (...], entraron
aigunos, solo los que habfan podido estudiar (...]. (Testimonio N° 2: Facundo Yugra, maestro de
grado nacido en Nazareno)

• La Uegada de las nuevas insdtuciones y sus respecdvos puestos dc trabajo: el doctor, el enfermero,
el secretario, el ordenanza, el polici'a, el oficial de policia, el intendente, el bibliotecario, el maestro, el
director, el operador de radio, etcetera.

Estos acontecimientos, a la vez que sirvieron para construir en la subjedvidad de los collas la idea
universal de que la educadon formaba para el trabajo, que existfa una reladon de correspondencia
entre los d'tulos y los puestos, tambien sirvio para poner cn evidencia el lugar que dene cada sujeto
dentro de la sodedad.
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[...] Si yo sabrfa leer y escribir no habn'a trabajado a pala y pico |...] hubiera sido enfermera, agente
sanitario o algo (...]. fTestimonio N° 8)

Con estas formas de avanzar, la escuela marco mucho a los jovenes-adultos. Es vista como la
insdtucion que dene el papel de preparar a las nuevas generaciones para realizar un trabajo muy
diferente al que hacen los padres. Sin embargo, el ingreso y la permanencia en el Sistema Educadvo
nunca fueron sostenidos.

|...] En los setenta y hasta ahora (...] habia solo tres familias que sacaban a sus chicos a estudiar la
secundaria a La Quiaca, Ios Yugra, los Torres y los Cruz |...]. La gente decfa ellos han hecho
estudiar a .sus hijos y todos estan bien, tienen trabajo |..,|, entonces todas las familias hacen el
esfuerzo para que sus hijos estudien | . . . j . (Testimonio N°2)

Conclusi6n e interrogantcs hacia el futuro

|...] Cada vez tenemos menos trabajo en general, en las minas y en los ingenios, cada vez nuestros
productos valen menos y cada vez necesitamos mas que nuestros chicos nos ayuden con su
trabajo (6).

La fuerte concentracion de la riqueza, que caracteriza al modelo neoliberal de nuestro dempo,
promueve desigualdades y asimetrias que encuentra entre sus manifestaciones empiricas, y estrategia
de reproduccion a la vez, la distribucion y la apropiacion desigual del conocimiento.

El conocimiento que se globaliza esta-cargado de un interes tecnico, es decir, un interes por el
control, en tanto que preespecifica casi todo lo que el sujeto debe saber, decir y hacer. Se encarga de
homogeneizar los sistemas de percepcion y apredacion para insertar d consumo a la cultura y naturaiizar
el orden existente con sus desigualdades. Queda relegado de este conocimiento el interes cridco-
emancipador que permite una mirada poL'dca de la realidad, necesaria para la comprension y la
transformacion de la direccion cultural dominante, que se caracteriza por "la marginacion de vastos
sectores de la poblacion mundial, con un corte entre incluidos y excluidos que no se produce
solamente entre regiones o pafses sino en el interior de cada uno de ellos, incluso en el mundo mas
desarrollado" (Rapoport 1996: 68).

En estas condiciones, el terreno donde los hombres se mueven, adquieren conciencia de su
posicion y luchan, esta fuertemente delimitado, al punto t)uc la autonomia rdativa -cl campo dc
batalla que implica la ideologi'a- esta debilitada y contenida. De esta manera, los dpos posibles de
sujetos estan cada vez mas homogeneizados.

Para el caso de los escenarios marginados de los beneficios de la modernidad, la globalizacion
supone una acentuacion de la dependencia. Su condicion de estrategia de desarrollo ideada por
agentes externos con propositos de expandir las industrias trasnacionales y los programas neoliberales,
que implica "la instalacion de un marco legal que favorece y garandza la circulacion sin trabas de bienes
y de capitales, y propicien exitosamente el retroceso del Estado de bienestar y la privadzacion de los
servicios pubiicos, impulsando el redro del Estado en beneficio de las empresas trasnacionales"
(Margulis 1996: 15), genera en la vida coddiana de estas sociedades el avance del desempleo, la
pobreza y la inestabilidad laboral. "En la fase de la globalizacion para los paises (escenarios)
dependientes, el capital exdende sus intereses producdvos a todo el globo, integrandolo en un
sistema internacional de acumulacion y division dd trabajo" (Rigal 1999: 8). La funcion obtenida de
esta division se convierte en un elemento esencial para definir las condiciones materiales de existenda
de cada pais o region: los incluidos y los excluidos.
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En esas condiciones, en los escenarios excluidos los sujetos se apropian del conocimiento de
manera desigual, no solo por la existencia de facilitadores materiales, sino tambien simbolicos, tales
como la naturalizacion de los conocimientos a distribuir como socialmente relevantes.

Las condiciones en las que se distdbuye el conocimiento 7-que implica "que conocimiento"-,
impiden "superar las actuales desigualdades educadvas y culturales que, en la sociedad de la
informacion, desempenan un papel cada vez mas importante en la reproduccion y mantenimiento
del conjunto de desigualdades sociales" (Flecha 1994: 77).

En la comunidad colia de Nazareno, entre las condiciones que permiten y facilitan la desigualdad
y la exclusion del conjunto de su poblacion al acceso de los beneficios insdtucionales, se hallan: el
mantenimiento de un mercado de trabajo que demanda mano de obra poco calificada, d redro del Estado
en el fomento de acdvidades producdvas y d dikcurso homogendzador y expulsivo de la escuela.

Estos facilitadores, funcionales al proposito de mantener la zona como productora de mano de
obra barata, no solo estimulan la migracion temporaria para la venta de fuerza de trabajo, sino que
tambien permiten legidmar la apropiacion desigual del conocimiento hegemonico. Cuando las
familias campesinas migrantes se hacen dependientes de un mercado de trabajo precario y explotador,
construyen unas disposiciones hacia Ia escuela marcada por la experiencia de que el conocimiento
hegemonico no es una necesidad; en ese momento, se cierra el circuito de la desigualdad y la exdusion.

La primidva estrategia de reproduccion de los collas, una economfa definida por el trabajo en la
derra y la cn'a de animales para el autoconsumo, fue violentada por la economfa de mercado a pardr
de una doble estrategia: la expropiacion de sus derras y la asalarizacion de sus miembros.

El grupo social mayoritario, los campesinos migrantes, cumplen en la zona una doble funcion:
en su derra, de la cual no son duefios legales, son campesinos con grandes necesidades basicas
insadsfechas; fuera de ella, son asalariados sin cualificacion, explotados en los ingenios azucareros, en
los establecimientos del Sur, en las minas, etcetera. Isla (1992) llama a esta situacion 'doble
estacionalidad'. Segun este autor, esta condicion ha converddo a la zona en productora de fuerza de
trabajo, que por su pobre preparacion la coloca en situacion funcional al sistema capitalista debido a
que la unidad campesina estan'a produciendo a costo cero para el capital Ia principal mercanci'a: la
fucrza dc trabajo, rcmunerada con bajos salarios.

La llegada de los caminos y la vuelta de la democracia, junto a sus efectos obligados, la promocion
de otras insdtuciones y la formacion de un ejercito de empleados pubiicos, generaron las condiciones
para la consdtucion de un sector social hasta entonces desconocido: los asalariados permanentes.
Este nuevo actor social, con un poder adquisidvo diferente y diferenciador, sirvio para legidmar las
diferencias sociales a pardr de la inoperancia logica del Estado capitalista, que en ningun momento
busco promover la calidad de vida de los campesinos que vivfan y viven de la derra y sus animales.
Por el contrario, al igual que en los uldmos anos con d ciientelismo polidco que significo el plan de
los "trabajos basura", el Estado alento a los campesinos a que se redren definidvamentc de sus tareas
agrarias para que, mas tarde, la alternadva sea vivir explotados por el mismo Estado o vivir
dependiendo de las humillantes migraciones como asalariados transitorios.

Para las familias campesinas collas, la escuela es una necesidad objedva, aun cuando no lo sea
subjedvamente. Estan marginadas desde "la primera fase de globalizacion del capital que llevo a su
incorporacion forzada al mercado mundial cn el siglo XVI" (Stavenhagen 1997, dtado en Rigal 1999:
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4) y, desde ese momento, sometidas a programas homogeneizadores "a traves de la conquista y de
la colonia, mediante la crisdanizacion de la etnias, durante la formacion de los Estados modernos,
entre otras cosas, con la escolarizacion monolingiie, y hoy con la expansion de las industrias
transnacionales de comunicacion y de los programas economicos neoliberales" (Margulis 1996: 79).

Necesitan apropiarse del conocimiento porque les permidrfa enfrentar sus necesidades basicas y
las exigencias propias del proceso de globalizacion, les permidrfa el manejo de los codigos
indispensables para garandzarse la pardcipacion en todas sus posibilidades. Si bien la escuela les
significa el lugar del conocimiento, de la posibilidad que permite escapar del fataiismo coddiano que
los rodea, no implica que se sientan con derecho a ella. Antes de que el discurso escolar actue, las
condiciones de subsistencia que se les procura obstaculizan la organizacion y el reconocimiento del
conocimiento como herramienta polfdca.

Proponer estrategias de superacion de la situacion hasta aquf descripta implica, en primer lugar,
tener en cuenta que no se trata solo de una cuesdon de diversidad cultural, estamos frente a una
situacion de historica desigualdad. No estamos frente a sujetos portadores de ctilturas minoritarias,
sino, mas bien y tal como lo vimos, minorizadas, en tanto han sido diezmadas y disminuidas en su
potencialidad (Lopez 1999:41). De esta manera, los caminos denen que ver con decisiones pob'dcas:
por un lado, lo economico-producdvo y, por d otro, lo educadvo.

El primer punto requiere un acto de jusdcia sin el cual nada dene senddo: la devolucion de las
derras a sus verdaderos dueiios. A pardr de esta reparacion historica, el Estado deben'a fomentar
acdvidades producdvas, ya sea mediante creditos y/o proyectos de desarrollo. Esta accion evitan'a, o
por lo menos contendn'a, que la tendencia de la estrategia de los campesinos de malvender su fuerza
de trabajo en el mercado urbano, termine siendo definitiva. Esta propuesta deben'a implicar no solo
un acompanamiento e introduccion de tecnologfa apropiada, sino tambien la pardcipacion genuina,
con sus experiencias, de los campesinos, condicion necesaria para la apropiacion del trabajo.

Para el segundo punto, lo educadvo, la propuesta esta directamente vinculada con el punto
anterior. La escuela a construir requiere la pardcipadon y la demanda de los sujetos que se beneficiaran
de ella; para ello, los mismos deberfan estar organizados en su territorio, no fragmentados en
bt'iscjucda dc irabtijo,

De estas condiciones emergera, no sin contradicdones, la educacion que requieren, seguramente
ardculada con los beneficios de la modernidad. Una escuela que tome la cultura, a la cual pertenecen
los alumnos, como recurso de aprendizaje.

Notas

(1) Cuando se habla del conocimiento, este debe ser entendido como el producto de una construccion personal
y social, que le permite al hombre, a traves de una representacion de la realidad, comprenderla y explicarla. Esta
construccion se desarrolla en una interaccion dialectica entre las experiencias propias y las de los demas
miembros de la sociedad en un contexto social, economico y cultural determinado. El conocimiento implica
relaciones de poder, refleja las formas historicas y las modalidades actuales de representar la realidad, por ello el
conocimiento alcanzado en un momento dado tiene siempre el caracter de provisional. De esta manera cuando
se habla de conocimiento, y sobre todo el que transmite la escuela, no se hace aiusion a la intencionada
asociacion que se realiza con la preparaci6n para el trabajo.

(2) La Prelatura de Humahuaca es una institucion politica y religiosa (de la Iglesia Catolica Apostolica Romana)
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con propdsitos de evangelizacidn y accion social. Actualmente trabaja sobre la casi totalidad del territorio colla.
Cubre una extension de 35.000 Kni2 con una pobladon aproximada dc 71.000 habitantes. Este territorio comprende
seis departamentos de Jujuy y dos de Salra, Iruya y Santa Victoria, en este ultimo se ubica el munidpio de Nazarena

(3) Filmus, D. (1996), Braslavsky, C (1985), Tedesco, J. (1987) caracterizan al Estado como fiiertemente exduyente
en lo economico y lo politico, ya que no brindo el acceso masivo a la propiedad, a la partidpadon politica, y a
la movilidad social ascendente.

(4) Segun Oszlak (1982) en toda America Latina este protagonismo del Estado fue mayor, sobre todo por la
debilidad de la sociedad civil. Habfa una debilidad de actores economicos y sociales que obligo al Estado en
gestacion a tener un peso mas significativo que en Europa.

(5) M. Foucault ha demostrado que el poder disdplinario parte del principio de que es mas rentable vigilar que
castigar, domesticar, normalizar y hacer productivos a los sujetos es mas rentable que segregarlos o eliminarlos.

(6) Conclusiones del Seminario sobre politicas publicas para la infanda rural. Humahuaca, 1996: 122.

Fuentes

Estadistica de OCLADE. Prelatura de Humahuaca. 1995/1996. Humahuaca, Jujuy.

BibliograOa

Berger, P. y Luckmann, T. (1968). La constnicddn sodat dt ta reatidad. (15°reimpresi6n). Buenos Aires: Amorrortu.

Bianchetti, C. (1989). "Antropologfa Omahuaca". Programa de Investigadon sobre Epidemiologfa Psiquistdca.

Buenos Aires: CONICET. Cj

Braslavsky, C (1985). La discriminaciSn tducativa tn Argentina. FLACSO. Buenos Aires: Mino y Davila. G

Bubnova, T. (1996). "Bajtin en la encrucijada dialogica (datos y comentar ios para contr ibuir a la confusion ^
general)". E n Bajtiny sus apdcrifos. Puerto Rico: Anthropos. "^
Castells, M. et al. (1994). "Flujos, redes e identidades: una teoria critica de la sodedad informadonal". E n Nutvas
persptcHvas criticas tn educaddn. Barcelona: Paidos.

Filmus, D. (1996). Estado, sodtdady educadin tn ta Argtntina defin dt sigto. Procesosy dtsafios. Buenos Aires: Troquel.

Flecha, R. (1994). "Las nuevas desigualdades educativas". E n Nuevas ptrsptctivas critical en tducaddn. Barcelona: Paidos.

Gimeno Sacristan, J. (1998). Poderts inestabtts tn tducaddn. Madrid: Morata.

Hoeg, P. (1997). Los Prvnteri^s. Barcelona: Tusquets.

Isla, A. (1992). "Dos regiones un origen: Entre el silencio y la furia". En Sodedady artimtadin en ta titrras attas jtijenas.
Crisis ttrminal dt un modelo dt dtsarrollo. Jujuy: MLAL.

Lo Vuolo, R. et al. (1995). "Los contenidos de la propuesta del ingreso dudadano" . E n Contra ta txctusidn. La
proputsta del ing-tso dudadano. Buenos Aires: Mifio y Davila Editores.

Lopez, L. (1999). "Multilinguismo y educadon en Amirica Latina". E n Revista Latinoamericana Innovadones Educativas,
Ano XI, N ° i / . Argentina.

Margulis, M. (1996). "Globalizadon y cultura". E n Sodtdad 9. UBA. Buenos Aires.

Mouffe,Ch. (1978). Htgemonia t idtotcgia tn Cramsd.

Olmedo Rivero, J. et al. (1996). Stminarios sobre potiticas publicas para la injanda rural. OCLADE. Humahauca.

Oszlak, O. (1982). Laformaddn det Estado Ar^ndno. Buenos Aires: Ed. Belgrano.

Rapoport , M. (1996). "El proceso de globaUzad6n". E n Enoikos. Revista de la Facultad de Ciendas Econ6naicas,
Ario IV, N " 11. UBA Buenos Aires.

Rigal, L. (1999). "La escuela critico democratica: una asignatura pendiente en los umbrales del siglo XXI" . En La
educadin det siglo XXI: los rttos del futuro inmediato. Barcelona: Grao.

Tedesco. J. (1995). El nutvo pacto ediicativo. Educadin, comptHHvidady dudadania en la sodtdad moderna. Madrid: Anaya.

et al. (1987). Elpraytcto educativo autoritario. Argtntina 1976-198T. Buenos Aires: Miiio y Davila.

207



Mendoza, M. E. Anuario N" 5 - Fac de Cs. Humanas - UhttJam (197-208)

Varda, J. (1979). "Elementos para una genealogfa de la escuela primaria en Espaiia". En Truba/os elementales sobre la
escueta primaria. Madrid: Ediciones La Piqueta.

(1992). "Categorfas espado temporales y sodalizadon escolar del individuo al nardsismo". En Revista
de Educadin, N'298. Espafia.

Fecha de recepddn: 23/06/2003 • Fecha de aceptaddn: 29/10/2003

208




