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Resumen

El objetivo del artículo es discutir la problemática de la educación en el con-
texto fronterizo peruano-chileno. Para ello el trabajo de campo se situó duran-
te el segundo semestre del 2022 en la ciudad de Tacna. Metodológicamente 
se desarrolló una estrategia cualitativa basada en entrevistas semiestructuradas 
dirigidas a actores de la frontera tales como comerciantes, transportistas y do-
centes. Los resultados de la investigación dan cuenta de que el problema en-
tre educación y movilidad fronteriza adquiere particularidades en el contexto 
emigratorio o de la ciudad de origen. Esto último, a diferencia de la produc-
ción científica previa, que ha hecho mayor énfasis en el problema educativo 
en relación con la inmigración, el lugar de destino migratorio o de movilidad. 
Asimismo, las evidencias de investigación invitan a repensar críticamente el 
concepto de movilidad fronteriza considerándose el giro de la movilidad, la 
movilidad interconectada y la movilidad de saberes en el contexto fronterizo.

Palabras clave: estudios fronterizos, movilidad fronteriza, educación, Tacna, 
Arica.

Abstract

The objective of the article is to discuss the problems of education in the Peru-
vian-Chilean border context. For this, the field work was located during the sec-
ond half of 2022 in the city of Tacna. Methodologically, a qualitative strategy was 
developed based on semi-structured interviews aimed at border actors such as 
merchants, transporters and teachers. The results of the research show that the 
problem between education and border mobility acquires particularities in the 
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context of emigration or the city of origin. The latter, unlike previous scientific produc-
tion, which has placed greater emphasis on the educational problem in relation to im-
migration, the place of migratory destination or mobility. Likewise, research evidence 
invites us to critically rethink the concept of border mobility, considering the shift in 
mobility, interconnected mobility and the mobility of knowledge in the border context.

Keywords: border studies, cross-border mobility, education, Tacna, Arica.

Introducción

Al abordarse el problema entre educación y fronteras, en diversos ámbitos sudame-
ricanos, el planteamiento ha decantado hacia los procesos de inmigración interna-
cional. Para el caso brasileño, la reflexión en torno al par “educación/fronteras” ha 
seguido dicha orientación. Por ejemplo, alrededor del par Corumbá (Brasil)-Puerto 
Quijarro (Bolivia) se estudian las dificultades de los alumnos bolivianos para insertarse 
en los contenidos curriculares de las escuelas brasileñas (Golin & Assumpção, 2017; 
Machado García Arf, 2016). En relación con el contexto fronterizo paranaense (Bra-
sil) se hace referencia a la inserción de niños migrantes en instituciones educativas de 
Foz de Iguazú (Ferreira & Dias, 2019).

Del mismo modo, para el caso del norte chileno, la reflexión se ha orientado hacia 
la inserción de los escolares inmigrantes en los contextos educativos de Chile (Joiko, 
2023), con especial énfasis en la situación de estudiantes inmigrantes peruanos y bo-
livianos, referido a adaptaciones curriculares (Bustos González & Díaz Aguad, 2018; 
Cavieres, 2006; Mondaca Rojas, 2018; Neyra V. et al., 2020), convivencia escolar (Mon-
daca et al., 2020; Tovar-Correal & Bustos González, 2022) o aspectos docentes (Bustos 
González & Díaz Aguad, 2018; Bustos González & Gairín Sallán, 2017). De la misma 
manera, la producción más reciente hace énfasis en la situación de los migrantes no 
tradicionales y su inserción en el contexto educativo (Bustos González & Díaz Aguad, 
2018; Bustos González & Pizarro Pizarro, 2017, 2019).

No obstante, se observa que el problema “educación/fronteras” se plantea, en 
primer lugar, desde un enfoque de migración internacional y, en segundo lugar, tiene 
como principal lugar de enunciación la ciudad-destino de la población inmigrante.1 
De ahí que abordar la brecha investigativa del problema “educación/fronteras”, des-
de la ciudad de Tacna (Perú), presente esos dos retos. Primero, abordarlo fuera de 
un enfoque de migración internacional y, segundo, pensarlo desde el lugar del cual 
se emigra.

Estos dos aspectos llevaron a reflexionar la movilidad por la frontera, desde un 
enfoque que problematice la movilidad más allá de la migración y más allá de un 
traslado por la frontera. Un enfoque de la movilidad (Cresswell, 2010, 2014; Sheller & 
Urry, 2006; Urry, 2000) que considere otras características de esta. Asimismo, a fin de 
discutir el problema, se desarrolló una investigación con enfoque cualitativo por me-
dio de la técnica de entrevistas semiestructuradas. De un total de cuarenta entrevistas 

1 Guizardi y colaboradores ya advertían sobre la necesidad de plantear la experiencia de la maternidad de 
aquellas mujeres que migran desde Tacna hacia el norte de Chile, elemento que también discutía “sobre 
el consenso académico en torno a la aceptación de la distancia física como una característica sine qua 
non de las familias transnacionales” (Guizardi et al., 2019, p. 94).
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se seleccionaron ocho a fin de realizar un análisis intercaso, la selección de los casos 
estuvo determinada por la característica de ser mujer o varón inserto en el comercio 
de frontera a pequeña escala.

A partir del análisis se evidencian dos hallazgos relacionados con el problema de 
la educación en la ciudad fronteriza de Tacna; el primero, referente a la presencia 
de las hijas y los hijos, quienes no se movilizan y, sin embargo, dotan de sentido a 
la movilidad fronteriza de las comerciantes. Esta situación permite demostrar la 
necesidad de redes de cuidado transfronterizas como soporte de las competencias 
socioemocionales de los escolares. El segundo, referente a la movilidad de saberes 
en las ferias populares, como lugares de aprendizaje relacionados con el fortaleci-
miento de las competencias educativas de los escolares. Se considera que estos ele-
mentos pueden orientar los futuros debates en contextos fronterizos caracterizados, 
principalmente, como emisores de migrantes internacionales.

Expositivamente, el presente material se organiza en tres secciones. La primera 
sección referente a los antecedentes y debates teóricos que permitirán identificar la 
brecha de investigación a abordar. Así, se iniciará con la contextualización de Tac-
na (Perú) y Arica (Chile) como ciudades de frontera. Seguidamente, se abordará el 
contexto migratorio chileno y la forma en cómo se inserta el debate relacionado con 
educación y fronteras. Finalmente, se abordará el contexto migratorio peruano, resal-
tándose la necesidad de generar nuevos enfoques investigativos que permitan proble-
matizar el par educación/frontera.

La segunda sección, referente a los aspectos metodológicos, da cuenta del marco 
investigativo en el que se desarrolla el presente documento. Asimismo, se señala la téc-
nica de análisis que ha llevado a identificar los hallazgos de investigación. Por último, 
la tercera sección informa de los hallazgos de investigación; estos se organizan en dos: 
por un lado, el enfoque de la movilidad interconectada y competencias socioemocio-
nales en el contexto fronterizo y, por otro lado, la movilidad de saberes y competencias 
educativas en las ferias populares de frontera.

Tacna y Arica: una historia de intercambio cotidiano atravesada
por los límites nacionales

Tacna y Arica son dos ciudades que se ubican en el extremo sur peruano y el extremo 
norte chileno, respectivamente, conforman uno de los complejos urbanos transfron-
terizos más dinámicos a nivel sudamericano (Dilla Alfonso & Álvarez Torres, 2018). 
Históricamente, los territorios de Tacna y Arica se han mantenido relacionados bajo 
la lógica de la ocupación vertical del espacio andino,2 como estrategia de dominio de 
tierras y autonomía económica de los señoríos de los Andes en la época prehispánica 

2 Murra señalaba que el modelo de archipiélago vertical se caracteriza porque cada etnia se esforza-
ba por controlar un máximo de pisos y nichos ecológicos para aprovechar los recursos que se daban 
solo allí, los cuales quedaban a muchos días de camino del núcleo de poder. Aunque el grueso de 
la densa población permanecía en el altiplano, la autoridad étnica mantenía colonias permanentes 
asentadas en la periferia para controlar los recursos alejados. Estas “islas” étnicas, separadas física-
mente de su núcleo, pero manteniendo con este un contacto social y un tráfico continuo, formaban 
un archipiélago, un patrón de asentamiento, según Murra, típicamente andino. Los moradores en las 
“islas” periféricas formaban parte de un mismo universo con los del núcleo, compartiendo una sola 
organización social y económica. (Llagostera, 2010, p. 284)
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(Dollfus, 1981; Murra, 1975). Dicha relación espacial se mantuvo durante el periodo 
incaico, el periodo colonial y parte del periodo republicano.

Aunque la concepción de fronteras, en tanto límites nacionales, se consolidó con 
los procesos independentistas de la primera mitad del siglo xix, para el caso de Tacna 
(Perú) y Arica (Chile) es necesario considerar dos hitos clave acontecidos en los siglos 
xix y xx: el Tratado de Paz y Amistad entre las repúblicas de Chile y Perú (o Tratado 
de Ancón) de 1883 y el Tratado de Lima de 1929. Durante las últimas décadas del siglo 
xix, específicamente en el periodo de 1879 a 1884, se desató la denominada guerra 
del Pacífico, guerra del Salitre o guerra de los 10 centavos, donde se enfrentó Chile 
contra la Confederación Peruano Boliviana.

Aunque sería extenso profundizar ampliamente en las causas y consecuencias de 
este hecho, es menester indicar que dicho conflicto se enmarca en un periodo en que 
las sociedades latinoamericanas experimentaban la consolidación de sus respectivos 
Estados, así como el fortalecimiento de sus instituciones, la conformación de una na-
ción y “la urgencia de recursos para su subsistencia y satisfacción de sus aspiraciones” 
(Aljovín de Losada & Cavieres F., 2005, p. 13). Todo ello, en un marco de una evidente 
ausencia de mecanismos de resolución de conflictos internacionales para fines del 
siglo xix. Previo al conflicto, las provincias de Tacna, Arica y Tarapacá pertenecían a 
la administración peruana. Además, el territorio peruano se expandía por el sur hasta 
el río Loa, el mismo que demarcaba territorialmente el límite entre Perú y Bolivia 
(Pons Muzzo, 2017). Bolivia contaba con salida al mar hacia el océano Pacífico, desde 
el río Loa hasta la bahía del Paposo, donde se demarcaba la frontera con Chile (Pons 
Muzzo, 2017), véase Figura 1.

Posterior al conflicto, en octubre de 1883, Perú y Chile firmaron el llamado Trata-
do de Ancón. El artículo segundo del Tratado de Ancón indica que la “República del 
Perú cede a la República de Chile, perpetua e incondicionalmente, el territorio de la 
provincia litoral de Tarapacá” (Tratado de Paz y Amistad entre las repúblicas de Chile 
y Perú, 1883, Art. 2º), mientras que en su artículo tercero indica que las provincias de 
Tacna y Arica continuarán bajo la posesión de

Chile y sujeto a la legislación y autoridades chilenas durante el término de 
diez años, contados desde que se ratifique el presente tratado de paz. Expira-
do este plazo, un plebiscito decidirá en votación popular, si el territorio de las 
provincias referidas queda definitivamente en dominio y soberanía de Chile 
o si continúa siendo parte del territorio peruano. (Tratado de Paz y Amistad 
entre las repúblicas de Chile y Perú, 1883, Art. 3º)

En suma, hasta ese momento, el territorio tacno-ariqueño no se constituía en un te-
rritorio propiamente fronterizo en un sentido estricto de límites nacionales. Desde el 
periodo precolombino (Dollfus, 1981; Murra, 1975), pasando por el periodo colonial 
y republicano, hasta el siglo xix, el par territorial tacno-ariqueño presentaba un cons-
tante intercambio con base en la movilidad del altiplano hacia el litoral, donde Arica 
constituía el puerto natural de Tacna (Chávez Vargas, 2022; González Riesle, 2015). 
Fue hasta 1929 que Tacna y Arica se convirtieron en ciudades fronterizas seccionadas 
por límites territoriales nacionales.
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Figura 1. Las fronteras de Perú, Chile y Bolivia en 1879

                             Fuente. tomado de Gustavo Pons Muzzo (2017)

El referido plebiscito que Tacna y Arica debían llevar a cabo en marzo de 1894, se-
gún lo establecido en el Tratado de Ancón, no se efectuó (Pons Muzzo, 2017); en lugar 
de ello, Tacna y Arica permanecieron bajo la administración chilena cerca de medio 
siglo. El destino de ambas provincias se concretó con la firma del Tratado de Lima y su 
Protocolo Complementario, de manera específica el artículo segundo indica

El territorio de Tacna y Arica será dividido en dos partes. Tacna para el Perú 
y Arica para Chile. La línea divisoria entre dichas partes y, en consecuencia, 
la frontera entre los territorios del Perú y de Chile, partirá de un punto de la 
costa que se denominará ‘Concordia’. (Tratado de Lima y su Protocolo Com-
plementario, 1929, Art. 2º)

Así, en agosto de 1929, Tacna retornó a la administración peruana, mientras que 
Arica permaneció bajo la administración chilena. Desde esa fecha, en adelante, Tacna 
(Perú) y Arica (Chile) mantienen las relaciones socio-territoriales que las caracteriza-
ron histórica y cotidianamente, con la salvedad, que estas relaciones se ven mediadas 
por la presencia de un límite fronterizo nacional.

El intercambio cotidiano entre Tacna (Perú) y Arica (Chile), como ciudades de 
frontera a partir de 1929, debe comprenderse en el marco del intercambio histórico 
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determinado por la ocupación vertical del territorio andino (Dollfus, 1981; Murra, 
1975) desde el Altiplano hasta el litoral del océano Pacífico. De ahí se entiende por 
qué el norte chileno ha presentado un proceso de migración particular en relación 
con el proceso migratorio en otras ciudades centrales de Chile como Santiago y Valpa-
raíso (Guizardi et al., 2017).

El abordaje de la educación y la movilidad fronteriza
desde la academia del norte chileno

Frecuentemente se considera a la década de 1990 como aquella en que se transforma-
ron los flujos migratorios en Chile (Cano & Soffia, 2009; Stefoni E., 2001). La resti-
tución de la democracia, la consolidación económica y la disminución de la pobreza 
y el desempleo conllevaron a que Chile se posicionara como un país de destino para 
los inmigrantes de la región sudamericana (Cano & Soffia, 2009). Históricamente, 
hasta inicios del siglo xxi, se consideraron tres etapas migratorias en Chile (Stefoni E., 
2001). La primera etapa tiene un carácter inmigrante y aconteció entre mediados del 
siglo xix y primeras décadas del siglo xx, provenía principalmente de Europa, además 
de Asia y Arabia. Una segunda tendencia, esta vez emigrante, situada en las décadas de 
1970 y 1980, se desenvolvió en el contexto de la dictadura militar; durante la segunda 
tendencia puede distinguirse un primer momento caracterizado por la emigración 
por motivos políticos, y un segundo momento caracterizado por la emigración por 
motivos económicos.

La tercera etapa se contextualiza en un periodo de desarrollo económico y retorno de 
la democracia en Chile (Cano & Soffia, 2009; Stefoni E., 2001), el mismo que se caracteriza 
“por la llegada de inmigrantes provenientes de diversos países latinoamericanos, 
especialmente peruanos, bolivianos, argentinos, ecuatorianos y cubanos” (Stefoni E., 
2001, p. 8). La progresiva situación de peruanos en Chile dialogó con la preocupación 
de la academia por evidenciar y profundizar los procesos de inmigración. No obstante, 
durante la segunda década del siglo xxi empezó a generarse evidencia que profundizaba 
la migración y la movilidad humana en el norte de Chile (Gonzalvez Torralbo et al., 2021; 
Guizardi, 2016; Guizardi et al., 2019; Jiménez Palacios, 2019; Liberona Concha et al., 
2017; Stefoni et al., 2021; Tapia Ladino et al., 2017, 2019, 2021).

Asimismo, es importante relevar la presencia de producción científica referente a 
la problematización en torno a la relación entre migración y educación (Jiménez et 
al., 2017; Stefoni & Stang, 2017). De ese modo, se cuenta con producción sobre las po-
líticas públicas de educación intercultural y su adaptación a los procesos de inmigra-
ción internacional (Riedemann et al., 2020), así como en relación con los problemas 
de fronterización y sus prácticas escolares como un reto por afrontar en las relaciones 
en el interior del aula (Stang Alva et al., 2019).

No obstante, profundizar en las dinámicas de movilidad humana en el norte chileno 
evidenció la presencia de otros tipos de movilidad más allá de la migración. Mientras 
que la migración suponía un cambio de residencia permanente, en la frontera norte de 
Chile se evidenciaban dinámicas de movilidad fronteriza que trascendían la migración, 
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tales como la movilidad laboral fronteriza, la movilidad laboral comercial, la movilidad 
turística, la movilidad por salud, entre otras (Tapia Ladino et al., 2017, 2019).

Por otro lado, profundizar sobre las dinámicas de la movilidad humana en el norte 
chileno (Guizardi et al., 2017) permitió evidenciar las particularidades y diferencias 
entre el comportamiento de la migración en Santiago de Chile ―metrópolis donde 
se habían situado los principales estudios sobre migración― y el comportamiento de 
estas en ciudades del norte, como Arica e Iquique.

En lo que respecta a fronteras y educación, el caso del norte chileno ha evidenciado 
mayor producción científica en lo referente a la inclusión de migrantes en el sistema 
educativo (Bustos & Gairín, 2017; Bustos González & Díaz Aguad, 2018; Bustos González 
& Gairín Sallán, 2017; Bustos González & Mondaca Rojas, 2018; Bustos González & 
Pizarro Pizarro, 2017; Cerda León, 2019; Mondaca et al., 2017; Neyra V. et al., 2020). 
Según el documento Estimación de personas extranjeras residentes habituales en Chile al 31 de 
diciembre de 2020 (Instituto Nacional de Estadísticas de Chile [ine] & Departamento de 
Extranjería y Migración [dem], 2021) se calcula un total de 30 087 personas extranjeras 
residentes en la región de Arica y Parinacota para el año 2020, lo que representa 11.9% 
del total de la población de la región (Collado, 2021). La cifra para 2020 aumentó con 
respecto a 2019 (27 890) y 2018 (25 675). En cuanto a la nacionalidad, para la región de 
Arica y Parinacota, la población extranjera es predominantemente boliviana (39%) y 
peruana (36.9%), seguida de la población venezolana (9.8%) y colombiana (5.2%).

Como se refirió en la sección anterior, la migración boliviana y peruana en el norte 
chileno presenta antecedentes desde el periodo precolonial (Zapata-Sepúlveda, 2019) 
lo que supone una movilidad vertical de carácter histórico y territorial. La presencia de 
una población migrante boliviana y peruana ha llevado a enfocar críticamente diver-
sos aspectos educativos, entre los cuales se distinguen cuatro categorías que permiten 
organizar y analizar la situación de la producción científica chilena referente a los 
contextos de educación, migración y frontera en el norte de Chile. Estos son: la rela-
ción entre migración y currículo educativo, la situación migratoria de los estudiantes, 
la recepción docente de la migración y la percepción sobre los nuevos migrantes en el 
contexto educativo.

Respecto a la referencia de migración y currículo escolar, es importante dar cuenta 
de tres evidencias clave. La primera de ellas sobre el desequilibrio de contenidos curri-
culares entre Chile y sus países vecinos, lo mismo que lleva a generar ciertas ventajas 
y desigualdades. El segundo elemento trata la persistencia de discursos hegemónicos, 
nacionalistas y triunfalistas de la identidad chilena frente a sus pares bolivianos y pe-
ruanos, situación heredada desde el conflicto bélico del siglo xix y reflejada en los 
contenidos curriculares. En tercer lugar, la hegemonía de dicho discurso asume la 
integración de los estudiantes migrantes desde un relato de asimilación y adaptación 
sin discutirse la necesidad de diversificar la estructura curricular.

Se manifiesta que los estudiantes migrantes de origen peruano presentan ciertas ven-
tajas respecto a sus pares chilenos, debido a la diferencia de los contenidos curriculares 
(Bustos González & Díaz Aguad, 2018). Así, mientras que la educación básica en Chile 
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es de ocho años, la educación básica3 en Perú es de seis años; ello conlleva a que los 
estudiantes peruanos conozcan ciertos contenidos curriculares que sus pares chilenos 
aún no han llevado (Bustos González & Díaz Aguad, 2018). Por otro lado, a esta venta-
ja curricular se suma una mejor actitud hacia el estudio por los estudiantes migrantes 
peruanos, dicha actitud ha sido relacionada con una suerte de estrategia de posiciona-
miento y necesidad de aceptación social (Bustos González & Mondaca Rojas, 2018).

No obstante, a pesar de percibirse una mejor predisposición hacia el estudio, los 
contenidos curriculares de las escuelas chilenas aún presentan una débil adaptación 
a la diversidad migratoria del aula. En ese sentido, un elemento a considerar es el tra-
tamiento de la enseñanza de la historia en la escuela (Cavieres, 2006; Mondaca Rojas, 
2018; Neyra V. et al., 2020). Los conflictos bélicos del siglo xix aún conllevan a una vi-
sión estereotipada hacia los migrantes peruanos y bolivianos, los mismos que configu-
ran un relato curricular nacionalista de Chile, frente a un migrante atrasado cultural y 
políticamente (Mondaca Rojas, 2018); lamentablemente, dicho discurso nacionalista 
aún se encuentra presente “en el profesorado y las políticas educativas en términos de 
contenidos” (Mondaca Rojas, 2018, p. 226). Ante dicha visión, ciertos autores propo-
nen la generación de perspectivas más amplias e integradoras en el aula, encaminadas 
a un entendimiento construido desde una perspectiva histórica supranacional “para 
fomentar una cultura de desarrollo común” (Neyra V. et al., 2020) desde las escuelas 
de la frontera norte de Chile.

El elemento referente al relato de asimilación y adaptación en la integración guar-
da relación con el elemento que trata sobre los discursos hegemónicos en la medida 
en que el currículo sigue reproduciendo “los valores de una cultura chilena hegemó-
nica y homogénea, donde la diversidad es tratada siempre como un aspecto marginal” 
(Mondaca et al., 2020, p. 268). La percepción de una cultura chilena hegemónica 
implica que la integración de los estudiantes migrantes sea referida como una suerte 
de asimilación y adaptación al sistema escolar (Bustos & Gairín, 2017), sin ponerse en 
discusión los patrones culturales y las estructuras curriculares de la escuela chilena.

La adaptación del migrante hacia el currículo educativo dialoga con una ausencia 
de estrategias docentes para la inclusión del migrante en la escuela. Las investigacio-
nes previas señalan que el docente, por lo general, presenta una débil preocupación 
por generar acciones de inclusión o adaptación con los estudiantes migrantes (Bustos 
González & Díaz Aguad, 2018). Esta situación se debe a que el perfil del estudiante 
migrante, como se explicó líneas arriba, se caracteriza por un adecuado rendimiento 
académico y una conducta sin problemas disciplinarios graves. Este contexto implica 
que el docente conserve el statu quo en la escuela, dejando que los estudiantes migran-
tes “asuman ―muchas veces en solitario― la lucha por la inclusión” (Bustos González 
& Díaz Aguad, 2018, p. 144).

Sin embargo, lejos de una situación positiva, las investigaciones previas han 
señalado la heterogeneidad de los problemas de la población migrante en el aula, que 
van desde las diferencias socioculturales y las variantes lingüísticas (Tovar-Correal & 
Bustos González, 2022), pasando por percepciones disímiles sobre la disciplina en el 
aula, el uso de vestimenta, uniformes y presentación del estudiante (Bustos González 

3 Lo que en Perú se denominaría educación de nivel primario.
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& Mondaca Rojas, 2018), hasta las percepciones de los padres de familia migrantes, 
quienes notan “cierta falta de exigencia y rigurosidad de parte de los profesores” 
(Bustos González & Gairín Sallán, 2017, p. 18).

En esa misma línea, la situación migrante del estudiante está determinada por los 
procesos de inclusión que este debe producir en solitario, lejos de ser “condiciones 
generadas en el contexto de acogida” (Bustos & Gairín, 2017, p. 215). Así, la situación 
de los estudiantes migrantes en el norte de Chile se torna más complicada en la medi-
da que se asume que estos deben asimilarse al sistema (Bustos & Gairín, 2017; Bustos 
González & Pizarro Pizarro, 2017). De esa manera, la academia ha evidenciado tres 
retos que complejizan el proceso de asimilación al sistema como empresa solitaria de 
los estudiantes. El primer reto, referente a la presencia de una cultura chilena cons-
truida como hegemónica y homogénea donde las diversidades culturales son tratadas 
marginalmente (Mondaca et al., 2020). El segundo, muy relacionado con el primer 
reto, supone un marco ideológico en relación con la chilenización y desperuanización 
de las zonas fronterizas, traducido en desfiles y nacionalismos insertos en las prácticas 
educativas (Bustos González & Díaz Aguad, 2018). Y, en tercer lugar, la presencia de 
actitudes sancionadoras del sistema educativo frente a las diversidades lingüísticas ma-
nifiestas en expresiones orales y escritas de los estudiantes migrantes (Tovar-Correal & 
Bustos González, 2022).

Finalmente, un asunto revisado por la academia en años recientes refiere a la in-
serción de nuevos migrantes o migrantes no tradicionales (Bustos González & Díaz 
Aguad, 2018; Bustos González & Pizarro Pizarro, 2017, 2019) en el aparato educativo 
del norte de Chile. Así, entre los migrantes tradicionales se contará con la población 
escolar boliviana y peruana, mientras que entre los migrantes no tradicionales se cuen-
ta con estudiantes provenientes de Colombia, Ecuador o el Caribe. La presencia de 
migrantes no tradicionales ha permitido evidenciar dos situaciones. En primer lugar, 
ha permitido la visualización del fenómeno migrante en las escuelas, situación que 
se mantenía invisibilizada frente a la migración tradicional (Bustos González & Díaz 
Aguad, 2018). En segundo lugar, la presencia de migrantes no tradicionales ha per-
mitido evidenciar ciertas características de la población migrante tradicional como el 
carácter introvertido de los primeros en relación con los segundos.4

En síntesis hasta esta parte, la academia chilena ha evidenciado la problemática 
migratoria relacionada con el ámbito educativo en las regiones fronterizas del norte 
de Chile y ha enfocado su preocupación en la situación de la migración boliviana y 
peruana, al resaltar problemáticas relacionadas al currículo, la convivencia entre pares 
escolares y la recepción docente de la migración. Asimismo, la producción más recien-
te ha empezado a visibilizar la situación de los migrantes no tradicionales frente a la 
migración de peruanos y bolivianos.

4 Es importante acotar que ello puede explicarse y dialoga con evidencias previas. “La introversión de 
parte de los primeros [migrantes tradicionales] se puede interpretar como un mecanismo de protección, 
en virtud de estar insertos en un país que históricamente los percibe como enemigos, a raíz de los 
acontecimientos que enfrentó a Chile, con sus países [Perú y Bolivia] durante la Guerra del Pacífico. Un 
número importante de estudiantes prefieren evitar estigmatización, ocultando su origen y mimetizándose 
con aimaras chilenos” (Bustos González & Pizarro Pizarro, 2017, p. 19).
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El abordaje de la educación y la movilidad fronteriza
desde la academia peruana

A diferencia de Chile, Perú ha sido un país “eminentemente emisor de migración in-
ternacional” (Alvites Sosa, 2011, p. 34). Teófilo Altamirano (s. f.) considera cinco fases 
de emigración de peruanos en el exterior. La primera etapa ocurrió desde 1910 hasta 
1950 donde la emigración se dio principalmente hacia Europa del Oeste. Esta emi-
gración, predominantemente oligárquica, se daba por motivos de educación, poder 
y prestigio (Altamirano, s. f.). Durante las décadas de 1950 a 1960, época en la que se 
sitúa la segunda etapa, el proceso de emigración a Europa aumentó debido al fin de la 
segunda guerra mundial y la reconstrucción del continente europeo; sin embargo, se 
asomaba también el proceso de emigración a Estados Unidos.

La tercera etapa, situada en la década de 1970, estuvo marcada por el gobierno mi-
litar nacionalista de Velazco Alvarado en Perú, lo que conllevó a la emigración de “pe-
ruanos de clase media alta y alta” (Altamirano, s. f., p. 2), además de la reducción de la 
inmigración y la emigración a países del bloque comunista, debido a la tendencia del 
gobierno militar, así como a la apertura diplomática y comercial con los países de este 
bloque. Es importante indicar que, para este periodo, se calcula un total de 500 000 
peruanos en el exterior, de los cuales 300 000 residían en Estados Unidos, mientras 
que el resto residía en otros países latinoamericanos como Venezuela, Argentina y 
México (Altamirano, s. f.).

El periodo que va de 1980 a 1992, en el que se sitúa la cuarta etapa, se caracteriza 
por la restauración de la democracia; así como el inicio de la crisis económica, el em-
pobrecimiento del país y el surgimiento de la violencia política en el Perú. A los desti-
nos anteriores de emigración se sumaban Japón, Argentina y Chile. El quinto periodo 
que sitúa Altamirano (s. f.) data de 1992 en adelante, etapa en la que se estabilizan las 
condiciones internas del país; aun así, se calculaba un total de 1 920 000 peruanos en 
el exterior (Altamirano, s. f.).

A la periodización propuesta por Teófilo Altamirano (s. f.) deben considerarse las 
observaciones señaladas por Lucía Alvites Sosa (2011). De acuerdo con esta autora, 
hasta 2010 se contaba con 3 056 000 peruanos en el exterior, el periodo de 1990 a 2007 
es el que ha presentado “una tendencia creciente y sostenida” de emigración (Alvites 
Sosa, 2011, p. 35). El principal país de destino continuaba siendo Estados Unidos 
(32.6%), seguido de España (16.6%), Argentina (13.5%), Italia (10%), Chile (7.8%), 
Japón (4.2%), Venezuela (3.9%) y otros países (11.3%).

Sin embargo, desde finales de la segunda década del siglo xxi, Perú empezó a 
experimentar un creciente proceso de inmigración venezolana. Si bien para 2015, la 
población venezolana en el Perú era de 2 0935 ciudadanos, esta cifra aumentó a más 
de medio millón (Indaga, Observatorio Nacional de Política Criminal, 2022) debi-
do, entre las principales razones, a la emisión del Permiso Temporal de Permanencia 
(Aprueban lineamientos para el otorgamiento del Permiso Temporal de Permanencia 
para las personas de nacionalidad venezolana, 2018). Hasta finales de 2021 se regis-
traba un total de 1 057 251 ciudadanas y ciudadanos venezolanos en el Perú (Indaga, 
Observatorio Nacional de Política Criminal, 2022). Si bien es un fenómeno que debe 

5 Cifra que era superada por la población proveniente de Bolivia, con 3 333 ciudadanos, y Colombia con 
2 464 ciudadanos (Indaga, Observatorio Nacional de Política Criminal, 2022).
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llamar la atención de la academia peruana, el presente documento no se centra en 
las dinámicas de inmigración venezolana; aun así, es importante indicar que recientes 
documentos (Equilibrium-Centro para el Desarrollo Económico, 2020; Gobierno de 
Canadá, Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade) & Unicef, 2021) se han preocu-
pado por evidenciar la relación entre inmigración venezolana y educación en el Perú, 
principalmente en el contexto limeño.

Para el caso de la región fronteriza de Tacna la situación es similar. Mientras que en 
Arica y Parinacota (Chile) se registran más de 30 000 extranjeros residentes (Instituto 
Nacional de Estadísticas de Chile  & Departamento de Extranjería y Migración, 2021); 
para el caso de Tacna, esta cifra alcanza a los 2 887 extranjeros residentes (Instituto 
Nacional de Estadística e Informática [inei], 2017).6 De ahí que es importante indicar 
que el enfoque de la problematización en torno a la educación y la movilidad fronte-
riza no debe encauzarse desde el mismo derrotero7 que ha demarcado la problema-
tización en la ciudad fronteriza de Arica. Asimismo, la reducida cifra de inmigrantes 
residentes en Tacna no debe considerarse como que no existe un problema entre la 
movilidad y la educación en esta región fronteriza. Precisamente, uno de los inconve-
nientes respecto a esta brecha de investigación tiene que ver con la orientación teórica 
que se adopta de la movilidad fronteriza.

La movilidad, en este caso fronteriza, no debe entenderse como un traslado entre 
dos territorios fronterizos (Osterling, 2018). Como lo dijo John Agnew (1994), consi-
derar la movilidad fronteriza como un traslado entre dos territorios fronterizos resulta 
una “trampa territorial” (Agnew, 1994) tan paradójica como reificar el espacio terri-
torial estatal como una escala territorial fija. A este respecto habría que preguntarse 
¿dónde empiezan y dónde terminan los límites de lo fronterizo? A fin de discutir la 
movilidad fronteriza y la educación, en el contexto tacneño, se requiere de un enfo-
que de la movilidad que considere diversas escalas de movilidad, diversas interacciones 
y diversas formas de movimiento, interseccionadas en la experiencia móvil (Cresswell, 
2010; 2014) del contexto fronterizo. De ahí que se aborde la exposición de los resulta-
dos en el marco del giro de la movilidad (Cresswell, 2010, 2014; Sheller & Urry, 2006; 
Urry, 2000).

En síntesis hasta esta parte, abordar la relación entre movilidad fronteriza y edu-
cación, en el contexto tacneño, requiere considerar cuatro aspectos. En primer lugar, 
el Perú y Tacna son espacios donde la tradición inmigrante internacional no ha sido 
lo suficientemente abundante como para decantar el problema hacia la variable mi-
grante, como sí lo ha sido en el caso chileno y ariqueño. En segundo lugar, la ausencia 
de una tradición inmigrante internacional no debe llevar a suponer la ausencia de un 
problema en torno a la relación entre movilidad fronteriza y educación. Precisamente, 
y aquí el tercer aspecto, se considera que se requiere un reenfoque teórico de la movi-
lidad (Cresswell, 2010; 2014) para comprender los impactos de la movilidad fronteriza 
en los problemas educativos de la ciudad de Tacna. Finalmente, en cuarto lugar, se 
opta por la propuesta teórica del giro de la movilidad (Cresswell, 2010, 2014; Sheller & 
Urry, 2006; Urry, 2000) para enmarcar la exposición de los resultados. A continuación, 
se dará cuenta de la exposición del método de la propuesta de investigación y, segui-
damente, la exposición de los resultados.

6 Respecto a la migración reciente, la Encuesta dirigida a la Población Venezolana (Enpove, inei, 2022) 
registró un total de 1 655 viviendas con población venezolana para la región de Tacna (inei, 2022).
7 Esto es, analizar el problema educativo de fronteras desde la migración.
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Método

El presente documento forma parte de la investigación titulada “El condicionamiento 
fronterizo peruano chileno y el perfil de egreso en estudiantes de educación básica: 
alcances para una relación dialógica desde el contexto tacno-ariqueño”, la misma que 
tuvo como objetivo determinar la relación existente entre el contexto fronterizo tac-
no-ariqueño y el perfil de egreso de educación básica en estudiantes de la ciudad de 
Tacna (Perú). Para dicha investigación se desarrolló un estudio de caso descriptivo 
(Kazez, 2009; Yin, 2009) con base en entrevistas semiestructuradas de actores educa-
tivos, tales como docentes y directivos, así como de actores fronterizos relacionados 
principalmente al ámbito comercial.8

Los criterios de inclusión de docentes y comerciantes, considerados para el desa-
rrollo de las entrevistas, se basan en que los docentes cuentan con un rol protagónico 
en el aula, cuya percepción puede permitir profundizar tanto en prácticas como per-
cepciones de diversos actores en el interior de las instituciones educativas. La decisión 
en torno a los comerciantes se debe a que, a diferencia de otras ciudades peruanas, 
más de la cuarta parte de la población de la ciudad de Tacna9 se dedica a las activida-
des de comercio y mercados (inei, 2017). Asimismo, el rol de los comerciantes en la 
ciudad fronteriza de Tacna ha sido relevado por investigaciones previas (Berganza Se-
tién & Cerna Rivera, 2011; Chávez Vargas, 2022; Jiménez Palacios, 2019, 2020; Jiménez 
Palacios et al., 2019; Pastor Seperak & Chávez Vargas, 2022; Ponce Vargas, 2018).

En cuanto a la técnica de investigación, se aplicaron 40 entrevistas semiestructuradas 
dirigidas tanto a docentes como a comerciantes de la ciudad de Tacna, para el diseño 
de la guía de entrevista se consideraron investigaciones previas (Jiménez Palacios, 
2019; Jiménez Palacios et al., 2019) como base conceptual para la organización de 
categorías apriorísticas en el instrumento, además de considerarse pruebas piloto 
tanto a docentes como a comerciantes. En lo que respecta a la técnica de análisis, se 
utilizó un análisis de contenido (Bardin, 1977) con base en una codificación selectiva 
de las categorías “perspectivas sociohistóricas de vida”, “competencias financieras” 
y “movilidad de saberes”. Para el presente artículo se ha considerado un análisis 
intercaso de siete trabajadores fronterizos insertos en el comercio de la Feria de Ropa 
Usada (Jiménez Palacios et al., 2019), según la Tabla 1.

8 A diferencia del estudio de caso explicativo o exploratorio, el estudio de caso descriptivo es un diseño 
que se propone presentar un fenómeno en su contexto (Kazez, 2009), a diferencia del explicativo que 
busca relaciones causales o el exploratorio que busca generar preguntas para investigaciones ulteriores. 
Asimismo, es importante hacer hincapié en la importancia sobre el abordaje cualitativo, por medio de 
entrevistas, para la presente investigación. Como bien refiere Álvaro Gaínza Veloso (2017), la entrevista 
es una técnica de producción de información que expresa “maneras de pensar y sentir de los sujetos 
entrevistados, incluyendo todos los aspectos de profundidad asociados a sus valoraciones, motivaciones, 
deseos, creencias y esquemas de interpretación” (Gaínza Veloso, 2017, p. 220).
9 Para abordar el espacio urbano de la ciudad de Tacna se han considerado los distritos de Tacna, Alto 
de la Alianza, Ciudad Nueva y Coronel Gregorio Albarracín. Así, en la ciudad, 27.2% de la población se 
dedica al trabajo de los servicios como vendedores de comercios y mercados (inei, 2017).
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Tabla 1. Características y codificación de casos

Núm. Denominación Actividad comercial Código

1 Mujer comerciante 1 Comerciante de la Feria MC1

2 Mujer comerciante 2 Comerciante de la Feria MC2

3 Mujer comerciante 3 Pasera MC3

4 Mujer comerciante 4 Pasera MC4

5 Mujer comerciante 5 Pasera MC5

6 Mujer comerciante 6 Comerciante de la Feria MC6

7 Varón comerciante 1 Comerciante de la Feria VC1

              Fuente: elaboración propia

Resultados

En la presente sección se dan a conocer dos hallazgos que contribuyen a reducir las 
brechas de investigación respecto a la movilidad fronteriza y la educación en la región 
de Tacna (Perú). Así, se sostiene que la movilidad fronteriza debería asumirse de ma-
nera compleja, en lugar de acotarla a la migración o al traslado entre dos territorios 
fronterizos. De esta forma, se consideran dos hallazgos respecto a la movilidad fronte-
riza y la educación: el primero trata de la movilidad interconectada y la relación que 
esta tiene con las competencias socioemocionales en el desarrollo educativo de los 
hijos de las comerciantes, y el segundo se refiere a la movilidad de saberes y las compe-
tencias educativas en los espacios comerciales de frontera.

Movilidad interconectada, redes de cuidados
y competencias socioemocionales

Los testimonios de la presente sección dan cuenta del carácter complejo de la mo-
vilidad fronteriza. Principalmente, se resalta la presencia de los hijos y la familia en 
el carácter interconectado de la movilidad. La presencia de los hijos se resalta como 
un elemento clave interconectado a la movilidad fronteriza, sea construyendo redes 
de cuidado o desenvolviendo prácticas de maternidad ante la posibilidad de dejarlos 
solos en casa, esto último en pro de un mejor desarrollo de las competencias socioe-
mocionales de los hijos.

Dejar a tus hijos, lo más feo para mí, aparte de que teníamos que caminar 
mucho y andar con cuidado porque allá en Chile la pdi te puede chapar, 
te puede atrapar ahí y si no tienes documentos y todo eso, te puede… te 
deportan pue’. (MC4)
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El testimonio de MC4 advierte, inicialmente, que la movilidad fronteriza es una 
experiencia que trasciende al simple traslado entre dos territorios fronterizos, pues la 
movilidad se manifiesta a diversos ritmos (Cresswell, 2012). MC4 tiene que andar con 
cuidado, lo cual supone moverse lentamente; en hallazgos de investigaciones previas es 
interesante observar los diversos ritmos de cruce de las comerciantes. En algunos casos 
resulta agitado previo al cruce de la frontera. Al momento propio del cruce fronterizo, 
en las zonas de aduana, por ejemplo, el cruce debe ser lo más raudo posible; mientras 
que, tras el cruce de la frontera, el ritmo es sosegado y pausado.

Además, el testimonio de MC4 complejiza la movilidad fronteriza. Pues la movili-
dad no solo es a diversos ritmos, además es interconectada (Cresswell, 2012; 2014). 
Cruzar la frontera para una pasera10 o una mujer comerciante, puede resultar una 
experiencia muy disímil a la experiencia de cruce que puede tener un agente de la 
Policía de Investigaciones (pdi, de Chile), una turista u otro tipo de sujeto que experi-
mente la movilidad. El caminar, el andar con cuidado, el atrapar y la posibilidad de ser depor-
tada, son elementos que se interconectan con la experiencia móvil de MC4, las mismas 
que variarán según el sujeto que viva la experiencia móvil de frontera. Asimismo, la 
experiencia móvil de MC4 tiene que entenderse de manera interconectada tanto con 
agentes humanos, como sus hijos o la pdi, así como por agentes no-humanos (Latour, 
2005) tales como los documentos o la ausencia de estos. De ahí que la movilidad fron-
teriza deba entenderse de manera interconectada, tanto con otros agentes humanos 
como no humanos (Cresswell, 2010; 2014). Al consultarle a MC5 sobre las diferencias 
de movilidad antes y después de la pandemia, respondió lo siguiente

(…) antes viajábamos a otro país y estábamos lejos de nuestras familias; en 
cambio, ahora estamos más cerca de nuestros hijos y de nuestros familiares. 
Estamos acá en nuestro país. (MC5)

El testimonio de MC5 fortalece la tesis de la movilidad fronteriza en sentido inter-
conectado (Cresswell, 2010). La referencia de dejarlos (MC5) o mantenerse lejos de ellos 
(MC4) supone un esfuerzo por los hijos y familiares, quienes le dan sentido a la movili-
dad fronteriza de las comerciantes. De esta manera, aunque los hijos de las comercian-
tes no crucen la frontera, implican un elemento relevante al momento de la movilidad 
de los comerciantes. La movilidad de las madres, frente a la inmovilidad de los hijos 
conllevará a la planificación de una serie de redes de cuidado que las comerciantes de-
ben establecer en sus hogares en la ciudad de Tacna. Considerar redes de cuidado con 
los hijos es una táctica que hace frente a los factores de riesgo sobre las competencias 
socioemocionales de los hijos.11 Ahora bien, dejar en casa no es una actividad exclusiva 
de las paseras, en el caso de MC1 se observó lo siguiente

¡Ay sí y una vez se me escapó! ¡Ay! ¡Casi me muero! De pensar ¿Dónde estará? 
Tantas cosas que pasan y de pensar que se la han podido llevar. Mi hija tenía 
cuatro años y se me perdió. Se había ido a otra feria mirando vestidos (risas). 

10 Se les denomina pasera u hormiga “debido a que las personas que cruzan la frontera van transportando 
poquito a poco la mercadería. Pasan la frontera a menudo, pasando pocas cantidades cada vez” (Bergan-
za Setién & Cerna Rivera, 2011, p. 88).
11 Las competencias socioemocionales, tales como la autorregulación, las relaciones interpersonales o 
el buen juicio, son elementos que pueden afectar tanto el aprendizaje como la salud de los escolares 
(Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, 2021).
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De ahí decidí dejarla en la casa, ahí está más segura. Claro que cuando tenía 
un año también la dejé y [de] eso siempre me lamento. Se me había hecho 
tarde y la dejé. Terminaba de armar y regresaba a recogerla. Eso es lo bonito 
¿no? Que una podía mantener a sus hijos. (MC1)

El testimonio de MC1 de mantener a sus hijos fortalece la idea de la familia, los hijos 
y las hijas como motivo de la movilidad. Asimismo, el testimonio de MC1 profundiza 
en la hipótesis de la movilidad interconectada toda vez que esta no solo supone sen-
timientos que acompañan la movilidad de la comerciante. El carácter interconectado 
de la movilidad fortalece la hipótesis referente a la necesidad de planificar redes de 
cuidado para los hijos, en pro del fortalecimiento de sus competencias socioemocio-
nales. La decisión de dejar en casa a su hija y el hecho de armar rápido el negocio para 
recogerla, evidencia la ausencia de estas redes y, por ende, el desarrollo de actividades 
que complejizan y determinan la movilidad de MC1 para aguardar los cuidados so-
cioemocionales. No obstante, a pesar de las ausencias y de las tácticas ejercidas para 
el cuidado, las comerciantes son conscientes que dicho esfuerzo permitirá el acceso a 
determinados derechos sociales.

Claro, este, le estaba diciendo que lo que yo sacaba como comerciante, yo con 
cuatros niños. A mí no me ha faltado ni me ha sobrado, o sea, pero siempre 
trabajando todos los días, todo el día. He hecho mi casita, madre soltera, pero 
siempre desde que he tenido 19 años, hasta los 22 años en otro rubro. Desde 
los veintitantos años he trabajado en Arica, Tacna, Arica, Tacna, Arica y des-
pués me he ido más allá de Chile con puro comercio. (MC3)

Mis hijos (… risas …) si no hubiera trabajado aquí no hubiera podido tener 
tantos hijos. No hubiera podido hacerlos estudiar. Mi hija, al menos, tiene 
una noción de esto y yo sé que sí, a la otra chiquita, la impulso un poco más… 
ella es modelo más bien. Por ahí una señora la ha captado que hace ropa para 
las coreanas y ella la hace modelar. Aparte que ella misma su ropa de aquí se lo 
transforma, lo estampa, se lo hace. Es bien original. (MC1)

Comprender la movilidad en tanto interconectada (Cresswell, 2010) clarifica la 
presencia de los hijos de las comerciantes y paseras en la movilidad fronteriza. Asegu-
rar una red de cuidados o generar tácticas para aguardarlas frente a la actividad son 
algunas de las prácticas que se establecen para reducir los factores de riesgo frente a 
las competencias socioemocionales de los hijos.

No obstante, los testimonios también dan cuenta de prácticas de maternidad y las 
posibilidades del comercio tanto para la formación de los hijos, así como para el soste-
nimiento de los vínculos emocionales. El caso de MC3 da cuenta de la posibilidad del 
acceso a la vivienda, mientras que el caso de MC1 informa del acceso a la educación 
y a saberes productivos; ello posibilitado por la actividad comercial de las madres. 
De esta manera, las ausencias y sacrificios que expresan las comerciantes no suponen 
únicamente una consecuencia debido a su actividad fronteriza, implican además la 
posibilidad de brindar derechos sociales a sus hijos.

Sí pues, ahí hacían la tarea, en el tablero. Bueno, yo he criado a mis hijos así. 
No he tenido a alguien que me los cuide y ellos así también crecen (…) Le 
tendía su manta y al centro lo sentaba, él pedía todo y así he trabajado con 
él. (MC2)
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Asimismo, tender una manta al centro del puesto de venta y sentar al niño supone 
el afianzamiento de un lugar de aprendizaje que se inclina hacia el fortalecimiento 
de vínculos emocionales a pesar de permanecer en el espacio de venta ferial. De 
esta manera, el testimonio de las entrevistadas esclarece el par educación/frontera 
para el caso de Tacna, como lugar de origen de la movilidad fronteriza. Las madres, 
comerciantes o paseras, se movilizan con la constante presencia de los hijos, lo cual 
conlleva a la necesidad de esclarecer los problemas educativos en torno a la movili-
dad. Por un lado, se informa de prácticas inclinadas a formar redes de cuidado, así 
como prácticas que fortalezcan las competencias socioemocionales y de formación 
de los hijos. A continuación, se reporta otro aspecto educativo relacionado con las 
competencias educativas.

Movilidad de saberes, aprendizajes y competencias educativas

Junto con los cuidados y la crianza, los aprendizajes también acompañan interconec-
tadamente la movilidad fronteriza de las comerciantes permitiendo fortalecer cier-
tas competencias presentes en la educación básica peruana (Ministerio de Educación 
[Minedu], 2016). Entre los testimonios seleccionados se observan los detalles y las 
características de la movilidad de saberes, aprendizajes y competencias educativas. Al 
consultarle sobre la experiencia de sus hijos y los aprendizajes movilizados en la feria, 
MC2 respondió lo siguiente

Sí, no sé qué otras cosas tenían, pero sí vendía. Ahí encima del tablero se para-
ba y decía ¡un sol! ¡un sol ropa de niño! ¡La gente se amontonaba! Así ha sido 
mi hijo menor. Al grande es al que no le ha gustado (…) Hay que ser bueno 
para sacar las cuentas y llevar la contabilidad también, muy importante. Ahora 
me doy cuenta que es importante, antes no le tomaba importancia. (MC2)

En el testimonio de MC2 se evidencia la movilidad de una serie de aprendizajes. 
Perder el miedo y expresarse en público constituyen capacidades importantes para 
el fortalecimiento de las competencias de comunicación oral. El currículo nacional 
(Minedu, 2016) sitúa a las competencias comunicativas como una práctica donde el es-
tudiante interactúa con individuos y comunidades a través del lenguaje oral de forma 
creativa y responsable “considerando la repercusión de lo expresado y lo escuchado” 
(Minedu, 2016, p. 69). A este conjunto de capacidades se suman las competencias nu-
méricas, relacionadas con la cotidianeidad del comercio, expresado en el testimonio 
de la comerciante.

Mi hija desde chiquita vendía. Le daba una cajita y vendía condimentos. Ahí 
vendía y hasta ahora ella vende y sabe todo, me pasa, me alcanza. Mi hijo igual 
también, pero mi hijo se ha quedado ahí (…). Mi hija también ha tenido sus 
clientes. También ha abierto tiendas de ropas nuevas, le gusta ofrecer y así se 
ha ganado sus caseras. (MC6)

Al igual que en el testimonio de MC2, este último fortalece la evidencia de la mo-
vilidad de aprendizajes y saberes desde la infancia. Respecto a las competencias nu-
méricas, el Ministerio de Educación considera la competencia Resuelve problemas de 
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cantidad en donde el estudiante soluciona problemas que le demandan “construir y 
comprender nociones de cantidad, número, de sistemas numéricos” (Minedu, 2016, 
p. 133) para dotar de significado a estos conocimientos en situaciones cotidianas. La 
feria, como lugar de aprendizaje, moviliza competencias y capacidades tanto numéri-
cas como comunicativas, además de competencias relacionadas a los emprendimien-
tos, tal como se observa en el testimonio de MC6. Asimismo, la posibilidad de adquirir 
competencias posibilita a los hijos e hijas para desempeñarse tanto en su campo profe-
sional como en el campo de los negocios, al consultarle a los comerciantes refirieron 
lo siguiente:

Entrevistador: Me comentaba que sus hijos son profesionales y se dedican a 
otro tipo de actividad aparte del negocio ¿no?

VC1: Así es. Claro, ellos tienen la iniciativa del negocio, por lo tanto, ellos 
pueden trabajar en el negocio como en su profesión.

MC1: No todos son iguales. De igual manera los he traído a todos, más bien 
creo que las últimas son más comerciantes. A veces la chiquita viene y me ayu-
da, ahí en la casa harán su negocio no sé (risas). Es lo bueno, a veces pienso 
yo que, si me pasara algo, ellos ya saben cómo sobrevivir.

Así, los aprendizajes movilizados permitirán a los hijos e hijas forjarse una forma de 
sobrellevar la futura productividad económica en la vida adulta, sea acompañando el 
desempeño profesional o forjándolo como un proyecto de vida. Estos aprendizajes guar-
dan gran relación con la competencia Gestiona responsablemente los recursos económicos del 
currículo nacional peruano (Minedu, 2016). Esta competencia, la cual también ha sido 
evidenciada en investigaciones previas (Ticona Cohaíla et al., 2023), supone la capacidad 
de administrar recursos desde “una postura crítica sobre el manejo de estos” (Minedu, 
2016, p. 117), tanto de manera informada como responsable; esta competencia implica 
el fortalecimiento de ciertas capacidades, tales como comprender la forma en cómo fun-
ciona el sistema económico y financiero, así como la toma de decisiones en torno a estas. 
Así, la movilidad de saberes y aprendizajes se manifiesta a través de las competencias y 
capacidades comunicativas y numéricas, además de las competencias de emprendimien-
to y los saberes sobre el desarrollo propio del negocio.

Ah, mi hija sí sabe. Sabe los modelos, el precio que tiene que vender. Hay al-
gunos que primera vez traen y no saben. En cambio, nosotras ya sabemos, por 
ejemplo: pantalón chiquito, y ya sabe cuánto cuesta. Ya sabe cómo vender, qué 
modelitos, el precio. Yo tengo años ya, ya tengo experiencia. Dar las gracias, 
aunque me lleve un sol o dos soles. Por eso tengo mis caseros también que se 
llevan bastante. (MC6)

Como se señaló líneas arriba, la movilidad de saberes se expresa también en los 
aprendizajes del negocio, en este caso la venta de ropa usada. Asimismo, es importante 
anotar que los saberes, además de ser transmitidos de madres a hijas, también pueden 
movilizarse entre pares, esto es, entre comerciantes. Sin embargo, en esta ocasión, 
debido a la extensión del documento, no se hace referencia a la movilidad de saberes 
comerciales entre pares.

En síntesis hasta esta parte, es importante indicar que la movilidad fronteriza es 
un fenómeno que trasciende el traslado entre dos territorios internacionales. Inno-
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var sobre el enfoque de movilidad fronteriza, principalmente en tanto movilidad 
interconectada (Cresswell, 2010), visibiliza a aquellos actores que no cruzan la fron-
tera, pero determinan la movilidad o, dicho en otras palabras, se movilizan junto a 
las prácticas móviles de las comerciantes y las paseras. De esta manera, la movilidad 
fronteriza de comerciantes y paseras es acompañada por la movilidad de dos tópicos 
educativos relevantes: las competencias socioemocionales y las competencias educa-
tivas (véase Tabla 2).

Tabla 2. ¿Qué competencias acompañan la movilidad fronteriza?

Competencias socioemocionales 
 
La movilidad fronteriza debe llevarnos 
a considerar dos aspectos para la 
prevención de factores de riesgo 
relacionados con las competencias 
socioemocionales de los escolares, así 
se tiene:

Por un lado, se visibiliza la necesidad de planificar redes de cuidado 
que permitan sostener el vínculo emocional con hijas e hijos, sea 
al momento de cruzar la frontera o al momento de comerciar en 
el puesto ferial.

Por otro lado, se visibilizan las prácticas de maternidad tanto para 
el sostenimiento de los vínculos emocionales por medio de 
estrategias espaciales situadas en el propio puesto ferial, así como 
la formación de proyectos de vida en los hijos.

Competencias educativas 
 
Las prácticas móviles de comerciantes 
y paseras evidencia la necesidad de 
profundizar en la relación que guarda 
con tres competencias educativas 
consideradas por el Ministerio de 
Educación (Minedu, 2016)

Competencia 7. Se comunica oralmente en su lengua materna

Competencia 23. Resuelve problemas de cantidad

Competencia 19. Gestiona responsablemente los recursos 
económicos

Fuente: elaboración propia

Conclusiones

Tacna y Arica son dos ciudades que, cotidiana e históricamente, han compartido activi-
dades de intercambio. A partir de 1929, las relaciones cotidianas entre ambas ciudades 
asumen un intercambio a través de sus límites fronterizos nacionales. Las relaciones 
cotidianas e históricas entre ambas ciudades, ancladas bajo una misma lógica de terri-
torialidad vertical andina, explican las peculiaridades de la región norte de Chile y la 
región sur de Perú, por ejemplo, en la particularidad de sus características migratorias.

Para el caso chileno, a partir de la década de 1990, la inmigración proveniente de 
la región sudamericana aumentó sostenidamente, con particularidad de ciudadanos 
peruanos y bolivianos. A diferencia de las ciudades del centro de Chile, las ciudades 
del norte han presentado una población inmigrante predominantemente del altipla-
no andino, tanto peruano como boliviano. Así, al discutirse la problemática sobre 
educación en la zona fronteriza del norte de Chile, se ha visibilizado principalmente la 
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cuestión de la población migrante en relación con el currículo escolar, la convivencia 
entre estudiantes y las deficiencias en la inclusión promovida por docentes.

El enfoque migratorio con relación al problema “educación/frontera” es un asun-
to que difícilmente puede trasladarse al escenario fronterizo peruano, principalmente 
porque Perú, a diferencia de Chile, ha presentado una tendencia emigrante más que 
inmigrante. Ello lleva a identificar una brecha de investigación con relación al proble-
ma de la educación en la frontera sur de Perú. Se considera que el principal inconve-
niente para abordar dicha brecha de investigación pasa por la forma en que se enfoca 
teóricamente el problema de movilidad.

La movilidad acontecida entre el par fronterizo tacnoariqueño, debe complejizarse 
más allá de una perspectiva migratoria y de traslado entre territorios fronterizos. Al 
asumir el giro de la movilidad (Cresswell, 2010, 2014; Sheller & Urry, 2006; Urry, 2000) 
y el enfoque interconectado de ella (Cresswell, 2010; 2014) se observa que la movilidad 
fronteriza evidencia la necesidad de profundizar en las competencias socioemocionales 
de los escolares, así como en tres competencias educativas clave. Respecto a las compe-
tencias socioemocionales se requiere ahondar en las tácticas y prácticas que las paseras 
y comerciantes desarrollan para fortalecer redes de cuidado y apoyo en las prácticas 
de maternidad; mientras que, entre las competencias educativas se visibiliza el énfasis 
en las competencias tanto comunicativas, como matemáticas y de emprendimiento en 
sintonía con la propuesta del Ministerio de Educación de Perú (Minedu, 2016).

Finalmente, es importante anotar dos asuntos. El primero referido a la posibilidad 
que el enfoque de la movilidad asumido en el presente informe pueda extrapolarse 
también al contexto fronterizo norchileno, considerándose otras formas de movilidad 
más allá de la migración y el traslado. El segundo, a que otros pares fronterizos sud-
americanos, como Corumbá (Brasil)-Puerto Quijarro (Bolivia), sobrellevan el mismo 
problema teórico (Golin & Assumpção, 2017; Machado García Arf, 2016). Esto es, asu-
mir el problema “educación/fronteras” desde la recepción migratoria de una ciudad, 
en este caso la ciudad brasileña de Corumbá, respecto a su par fronterizo, la ciudad 
boliviana de Puerto Quijarro. Así, los hallazgos del presente documento sugieren una 
forma de abordar el problema “educación/frontera” desde la ciudad vista tradicional-
mente como la emisora de migrantes, sea Tacna (Perú), Puerto Quijarro (Bolivia) u 
otros casos de la región.
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