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E
l acceso libre a los esrudios superiores. 
producto de factores económicos, polí
[icos r sociales --que no analizaremos 
aquí- desembocó en un aumento en 

los ni\'cles de escolaridad, y gener6 en Argenti
na un ingreso masi\'() a las universidades (pero 
no se crearon las condiciones para que la mayor 
parte de los alumnos terminaran sus estudios). 
Citemos. por ejemplo. los treinta mil postulantes 
que se presentaron a la Uni\'ersidad :\"acional de 
Córdoba en el año 1995, de los cuales se estima 
que más del 50% abandon6 sus estudios en el 
pasaje de primer a segundo año y menos del 
20% concluir{1 sus estudios. de acuerdo a las 
proyecciones que podemos hacer desde la esta
dística. l 

En la actualidad, el ingreso se ha instrumen
tado en forma sistcmática con la creación (en 
1991) de los Ciclos de Nivelación para todas las 
carreras de la Cni\'crsidad Nacional de Córdoba, 
con modalidades de organización difercmes pa
ra cada una de ellas en cllamo al tiempo dc cur
sado y a las exigencias. En la carrera de Dere
cho, la nivelación encuentra incluso un anclaje 
institucional; estos ciclos que en sus comienzos 
eran coordinados por personal Cid hoc. constitui
do para resolver la eventual idad. hoy lienen ca
rácter de asignatura en la currícula oficial. 

La argu mentación a favor de estos ciclos se 
basa en el hecho de que la Universidad debió 
hacerse cargo de lleva r a los ingresantes a una 
base común de conocimientos adquiridos y dis
posiciones en relación al estudio. que el sistema 
de educación secundaria, según ellos, no podía 
garantizar. 

1 - ESlos porcentajes se estimaron a part.r de datos extraídos del 
Anuario estadistico que publica el Departamento de Estadistlcas 
de la U,NC y de la encuesta estudiantil que se realizó en el Cen
tro de Estudios Avanzados en el a~o 1992 
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Estas son algunas apreciaciom:s:! 

E: ¿Qué percepci6n liene del rendimienro de sus alumnos cuando hace c\';lluacio
ne.,; escritas: 

- Que hay un salto al \"aeío de la secundaria. sí. sí. Eso está claro. 

E: ¿Por qué lo dicc~ 

- Porque ,'ienen con un desconocimiento dd h:nguaje. Es decir, no sahen cotnuni

GlrSC, no sabe n escrib ir, no tienen ortogmfía .. Yo he tenido el a110 pasado un grupo 
extraordinario de gente muy intel igente. Pero. looS varones . por ejemplo, yo los distin
go cnst.:guiua . son monscrratenses (Colegio "'''a(iona1 de ~lonslTra() . la m<'lyoría. ¿QUl' 

quiere decir eso? 

E: ¿Qué quiere decir etio? 

- Saque sus propias conclusiones usred. ¡Qué Sl' yo. que en el ..,ecundario no st: 
exige nada~ 

(lerl.: de Trabajos Prácticos primer año - Derecho) 

- El alumno generalmeme, en la universidad. yo a eso lo \'t:'O, ¿no? cada \cz \'ie
ne., Cada \ez \iene con menos bagaje, menos armas.. Y yo que tengo chicos en el 
(¡]timo año del secunt!ario. comparo con ... cuando yo estaba en el secundario. que nos 
(bban el libro de tal. el lihro de cual. Y ~Ihora. los chicos viene n con la guía de lal. 
\'ient" pre-digerido , porc..¡ut" ya \'it"I1e pre-digerido el asunto .. Entonces \'iene el chico 
ti la uni\'ersidad y se encuentra con este monstruO, y dice: "'¿Todo esto me wngo que 
aprendt'¡f' :\0, no es todo es to. es decir. es lo fun damental de esto. Pero lo fundamen
fJI lo tiene que discernir usted, y la clase le \'] a ayudar. porque no hay como i:l \'j

n:ncia. ¿ciel1o? 

(Docente Titular. primer año - Derecho) 

En algunos casos los docenres responsahles de esto:") cursos Ile\'an una eM imación 
estadística respecto de los jú\'el1es c..¡ue abandonaron el cido. pero cuando se trata de 
e;..,plkar el renómeno de la deserci6n se argumenta desde el sentido comlm. 

Planteamos que existen innumerables factores sociales, cognitivos y pedagúgicos 
incidiendo en el problema de la deserción es[ud iamil. al que Illuchas \'Cce ... Se' trató de 
abordar desde el fracaso o desde el rendimiento educa ti\'o sin lograr mús que rCspUl:S
las parciales ante tan densa problemálica. 

(uJ.ndo los jó\'ene.-; ingresan a la universidad. lo hacen cargando una Ltrga bbto
ria t"scolar a sus espaldas. historia que marca prúcticas cogniti\'as c:uacreril::!(l:.!s por I:t 
imposibilidad de transferir lo que se conoce al mundo inmediato 

2, Es:os 'ragrr.entos ran sido enai::los de la ;nvestigación '"Docencia y deserciór' a cargo cel Dr Ortega que aClUalmen, 
te se desarrci:a en el área ce Investigación Educativa del Centre de Estudios Ava'1zados. El tema se es!a :raba¡ando con 
docentes de la carrera de Oerec'"":o de la U NC 
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La c:-,cuela. en ,<,u oferta de "contenidos legitimados" propone aquellos que guar
dan. c<!cJ:! \'eZ, meno:, relaciún con el sujeto. con lo cual sólo contri huye J eliminar l:t 
cOJl1prensi(m conceptual y la menor posibilidad de resolver problemas . 

~iguiend() :l AguL'rronclo \ la propuest~1 didáctica deberí;¡ respetar las car~lClerísrica" 
c\'oluü\'as y los intereses del :'')ujerü del aprendizaje, y aposta r, desde la tcoría ckl 

;¡pn.:ndizajc. ~l un sujeto que :¡prenclc construyendo aCliva!l1l'nre el ohjero de aprendi-
1.~!jL' . Otra consider:!Ciún que hao: la autora tienL' que H::r con el tipo ele conocimien

to que lr:lnsm ite la escuela. que sólo adquiere , 'alidez soci:tl en unto se hag;¡ eco y se 
;H.kcut' ,1 bs nueva ..... ckmandas ele la sociedad: cll1turale~, políticas y cconólllicls, 

Los a .... pc('{os mencionaclo:-. cobran rele\'anci::¡ :1 la luz dd concepto de "('"tr:Hegü,> 
dt' evasión dd conocimiento" , :-:.egún el cual se plantea, en términos generales, que 
los alumno..., conocen a partir d<.: las "apariencias" dd conocimiento, <.:n muchos caso:... 

desJe una economÍ;¡ de lúgicI y reducciünismo rayana con lo <.:X lrell1o 

Este matcrial es producto de la il1\'cstig~lción acerca de la Descrci{m Eslltdi:lOtil en 
la l',N ,e. qu<.: se inició en 1992 en el áre~1 de Investigación Educativa dd Centro de Es
ludios Av:mzados, coordinad:¡ por Facundo Onega. En e..,t;¡ in\'estigación se :Iborda el 
problema Je la deserción uni\'ersitari~l desde la perspecti\';¡ de las "cstralegia:-, de e\';I 
sión del cOllocimien to" como un enfoque global. 

En algunos cas()~. la organización (!L' la \"ida universitaria (carreras que no guardan 
correlato con las demandas ..,oc¡ales, planes de estudio con materia.'> des\'incllLtdas en
tre sí. conocimient os poco o]x:rari\'o's y la casi inexisrenci:l de inst;tncias reales par:¡ 
ponerlos en rrácticl) hrind~¡ un campo :tpropi:¡do para el mantenimiento de estas é:-. 

tr:¡¡egia:-. e\';L"i\'as que fueron consrnlÍtb ... con :lntL'rioricbd, 

"La uni\i.:rsidad irrumpe para muchos alumno,.., como una elección de (¡¡timo mo
mento que deherí:t !lloclifiC:lr b relaciún ;11 saber. ,..,in que :-.e :ld\'icrt:l ---en muchos C:I 
'> () ... - que L· . .., necí.:.'>;¡rio \'ol\'er :!Irá::> en el orden del conocirnient(), dí.:~antbr ]:1 ... e:.,tr;l 
tegias (k L·\;lSión, superar b disul1cia del papel. ... úlo que ya e) difícil encontrar un an
cLlje, un ,"'U11ido, un prohlem:¡ que se;¡ legítimo ,.., in que implique la ;¡]ien<lciún de! co

nocimiento: el retorno de I' h men,>aje'" derr:í" de los di:-,('ur..;os, con lúgiC:1 y sentido, 
I.:.\ige un n.·-aprendiz:lje. Otr:l forma de relacion:¡r ... e con el s~¡hcr di,Stint:¡ dI..' aquelL! 
pn)fund:IIllL·nte cons( )lidac\¡¡, pJrt icular!lll'nte, en la escueb secund:¡ ria'-, ' 

La im c..,¡igación Illcncion:¡da implicó !::1 apertura de una serie de pista:... que pcrmi
tÍ;¡n delimit;¡r el prohlema dí.:1 ;¡handono de estudios uni\'lTsitarios, y tamhiL'n partir de 
C·I hacia otros tóp icos vinculados con L! deserciún, 

La clenión de Lt ('arrer:l uni\·er.'>iuria se con:-.titllyó en una de esas pbu .... .\Iucho:-. 
V)\,cnes quc se hahían inscripto en b uni\'ersi(bd antes dc 1991 (recordeJ)lo,.., que e_..,-

3 'les ~ 'J ,-'f:P" 'De -¿Cómo será a escuela del sig lo XXI? en ¿Para oué s'rve 1a escuela? Daniel " ' L~bS . compilador G' ,J
::;0 EOitor-al \jOlma Bi;e'lOS A res ' 993 

FacundO:HTEGA. l OS deser tores del fururo, edlclófi del Centro de es:udlos Avanzados, Cuadernos del CEA Serie 
Invesllgaci6n1997 

5 Facu~do ,Q~C;~ Alafos en prensa 
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te: fue el ano en que se resoh'ió la implementación de estos ciclos para rodas las ca
rre ras), lo habían hecho en más de una carrera. o hasta en cinco. como el caso de una 
alumna entre\"istada, Al parecer. con la oficialización de estos cu rsos. y debido a las 
ex igencias para cursarlos y aprobarlos. se redujo considerablemente la inscripción in
discriminada. Esto último no implica una valoración acerca de los ciclos de nivelación. 
que por arra palle aún m'j\'an polémicas: es sólo tina observación que parece intere
sante considerar. remitiéndonos a la incidencia que estos cursos han tenido en los 
alumnos . 

Concretamente nos preguntamos: ¿cúmo sostienen los jóvenes la elección de la ca
rn.:ra universitaria a lo largo elel primer año en la uni\'ersidad? 

Se pal1e de la hipótesis de que el sujeto e lige una carrera con un alto grado de in
determ inación, El ingreso a un campo social d iferente (la uni\ 'ersid~l d), que le plantea 
un juego regido por reglas para él desconocidas, implica el riesgo de exposición a si
tuaciones de interpelación y conflicto que en la lrama de las relaciones sociales (fami
liares, inler pares, con los docentes) iniciarán el proceso de confi rmación o abandono 
de la carrera elegida, 

El primer año en la uni\'er!jidad constituye un momento de panicular importancia 
para el análisis socio-antropológico, 

El in icio de los estudios superiorc!j produce, en efecto, una ruptura con la trd.yec
toria escolar del sujeto, 

Una de las primeras reglas que se aprenden para poder jugar el nue\'o juego es 
que: 

- El alumno tiene mucha libertad, Si vos querés ir a la facultad. eso derende de 
\'OS" '\0 están los profesores ni los preceptores detrás wyo, \'OS hacés lo que quie
ras.. En general el trato con los docentes es distinto, .\0 hay lanta comun icación co
mo en el secundario. que \ 'OS, bueno, jodés con los profesores, charlás, maGlI1eás un 
poco. Acá no: ya es más ... tocio es más serio. Es clislÍnro el amhiente. nada que \'er. Y 
m{¡s al principio. que es 10 que más .. más impacta. 

(P.M., mujer. 19 años. Francés - Danzas CI{¡sicas) 

- Me parece que el estudiante no es consciel1le de lo que hace. "\0 es consciente 
para n;1<.I<1. \'os vids en una nuhe de pedo. así. <.;n la adolescencia .. Y todo es lindo, 
a \'ec<';!j, o todo es feo, depende de cada uno. de la responsabilidad no entendés ... ¿qué 
es lo que es? no comprend6s el concepto .. , La re::,ponsahilidad es que wc!a\'ía no sé si 
estoy aCluando bien. si estoy actuando mal. no sé si estoy im'iniendo ... bien. Tm'irrien
do no capj[al monetario. sino capital humano. 

(EL .. \'afán, 18 aii.os, Cs. ele la Informaci6n) 

L;l inmersiún en el campo universitario s<.;r{¡ sin dudas un camino a recorrer en el 
stntido ele "conocer el juego" siguiendo a Bourdieu. plagado de cont1icros y tens io
nes. 

Bien podría deci rse que estos conflictos (internos y externos) asumen. en relación 
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al l'momo, la forma de una compleja trama en la cual el jm'en ingn:sante juega un pa
pel protagónico. 

Actores de reparlo que en ocasiones definen guiones, los padres se transforman en 
un \'íncLlto clave a la hora de formalizar decisiones en relación a la indeterminación. 
La presencia paterna Sl' constituye así en un eje fundamental para observar las mar
chas y contramarchas de una elección. 

E: ¿QUl' hacen tus padres? 

- Mi papá es médico y mi mamá es fisioterapeuta. pero no trahaja como fisiotera-
peuta. Trahaja en otra cosa. 

E: ;.En qUl' l'S médico tu papá? 

- Es clínico y cardiólogo. y es profe en la facultad de Medicina. 

[: Así que \'05 ¡tenías que hacer ,\Iedicina! 

- 00. no. O sea. mi elección de ¡\Iec.licina, yo ... desde chica.Y en quinto ~Ino. bue
no. los (¡¡timos meses se te empiezan a aparecer de todas las facultades un montón de 
cosa~ y propuestas. y bueno. había muchas cosas que yo ni sahía que existían. Pero 
siempre fue i\kdicina lo mío. En un momento quise estudiar ... o sea . quiero estudiar 
Relaciones Internacionales. Yo nunca me sentí como que ... porqlll: por ahí. lo podría 
haber sentido: "esrudiá Medicina. estudiá Medicina" Al comrario. mis viejos. hasta el 
cursillo tenían miedo de que yo hubiera elegido eso por ellos. Y cuando yo dije. en 
un momento dije que me gustaría estudiar Relaciones Internacionales, mi papá se hi
zo un mundo pensando que él me había presionado .. Y yo ni siquiera me molesté en 
ir hasta la Lniversidad Católica a ver, porque yo sahía que no era lo que yo quería ha
cer. Que si hay algo que yo quiero ser en mi dda es médico 

(L.G .. 18 anos. mujer. Medicina) 

La presencia paterna en torno a la elección adquiere en algunos casos la forma de 
una negociaciún. que no siempre aparen: demasiado explícita para el sujeto. Veamos 
cúmo lo expresa P.M., 19 aii.os, alumna del Traductorado de Francés (Escuela de Len· 
guas) y del Taller d<.: Danza Comempor{¡nca de Extensión Universitaria: 

- Lo que pasó es que cuando decidí estudiar danzas. porque realmente me gUSla. 
yo pensaba ... ;.Qué será de mí d día de mañana con eso" Digo. no sé si yo iré a (ener 
algún título. si iré a tener suerte. Entonces quería buscar alguna carrera para estudiar, 
y la pregunta era: ~Qllé carrera~ Emonces pensé. hice una cosa ... entre todas las ma
terias (del secundarioJ. elegí la que más me gustaba. y la que más se relacionaba [con 
la danzal. Esa era francés. P<.:fO no es una carera que me apasione. 

E: ¿A \OS qué te apasiona? 

- ¡La danza! [lo dice con risas] 

E: Cuando planteás esta cuestiún de hacer danzas r de hac<.:r idiomas. ¿qué te di-
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cen en tu casa? 

- Están conformes Esrán un poco más conforme.';. por lo rnenos. ~.'li mamá siem
pre me decía que quería que estudiara otra cosa. \!ti papá. qLH: estudiara una carrera. 
(omo c()rrespondc. 

F.: Pero ellos te apoyaron. de rodas formas. cuando planteaste seguir danzas. 

- Sí, sí. Aparte que mi mamá decía que si efa lo que realmente me gustaba. que lo 
hiciL-ra. 

E: Y tu papá ¿qué decía? 

- :-'Ii papá tamhién. aunque él no estaba nHly conforme. Decía "Con todas las ca-
rreras que hay ... danza.s· [riel. Pero lo acepta. lo aterra y me apoyan. 

E: ¿Qué sucedió cuando planteaste hacer el idioma? 

- Es como que todo se acomoda un poco. 

l'n daro que quizás permita contextualizar c:;tc fragmento es el que refien: a la pro
fesión de [os padres de esta alumna: el padre es médico cardiólogo y la madre rien\: 
una licenciatura en Botánica. aunque no ejerce la profesión. 

Cabe preguntarse. ~qué es lo que "no esta ha acomodado"? Al parecer. se suscita un 
conflicto eorre los intereses de la hija. a quien "apasiona la danza" y los de sus padres. 
más preocupados por el futuro lahoral. El relato de la joven deja emrC\'cr que los pa
dre:,. aunque apoyaron manifiestament\: la opción por la danza. "no queda han confor
mes"; ella tenía que estudiar "una carrera. como corresponde". Sin embargo la p\:rc\:p
ción de la joven deja traslucir su convicción de protagonismo absoluto en la construc
ción de esta elección. P.!Vr. deja de cursar francés a la semana de iniciado el curso de 
nivelación. Lo que sigue es el extracto de una entrevista que se realizó con posterio
ridad con la misma alumna: 

E: En uno d\: los encueorros que tU\'imos me contaste que estás pensando en ins
crihirte en una carrera. ¿C()J1l0 es eso? 

- En otra carrera. Bueno. eso he estado haciendo esta s\:mana. La mayoría de las 
que me gustan son auxiliares de la Medicina .. Pero no sé Estoy IllUy) rnuy confundi
da con ese tema, porque no ~é qué elegir. 

E: ~Por qué te interesan estas carreras? 

- ¡Qué sé yo! ~o sé. siempre me gustó n1!is eso. Pero es una co~a que, como re de
cía antes, me gusta. pero nada más. "'\0 hay una carrera en paIticuJar que yo diga: ··Sí. 
esto cs lo que quiero estudiar. me encanta··. Ese es m¡ problema. Tengo mucho mie
do al fracaso profesiol1<ll. ¡( 'h! Un miedo terrible le rengo a eso. ~Sabés lo que siento? 
Es como que yo no me \'eo para otra cosa que no sea la danza. 

E: ~y por qué te ljuerés anotar en otra carrera entonces? 

- Porque siento la necesidad de estudiar algo ... De tener otra responsahilidad fue
ra de la danza. Aparte. que también lo quiero para mi futuro. porque sé que con lo 

22 



Ingrelor a lo Universidad: Un enfoque antropológico 

que hago, no voy a ir a ningún lado. Algo. alguna carrera, tengo que hacer. 

E: ¿Eso es algo que arreglaste con tus viejos? 

- Ln poco ellos me lo han dicho. Pero yo también lo pienso así. Sé. soy realista y .. 
~o es que sea negativa , pero rampo<,:o tan soñadora. claro. 

La "confusión" se resuelve cuando al año siguiente P.M. se inscribe en una de las 
carreras auxiliares de Medicina : Técnico en LaborJ.torio. hecho que se sostiene desde 
este argumento: Si algún día vllell'o a A. [su lugar de origen], estudiando algo C/lf.x:iliar 
de la .lledicina; por medio de mi papá [recordemos que es médicol.. 110 va a ser tan 
difícil buscar traba}o, 

La problemática de la elección de la carrera universitaria también ha sido aborda
da desde la perspecti\'a ele la Orientación VocacionaL aunque en términos individua
les y psicológicos, Centrada en la búsqueda de una carrera/profesión que satisfaga las 
expectalivas personales, en algunos casos esta propuesta parece no ahondar demasia
do en aquellos presupuestos sociales que subyacen en el concepto "vocación" 

El fracaso toma e ntonces una dimensión personal, pero n.ada se dice en relación a 
la construcción social de la "necesidad" () el "interés" por una carrera universitaria, 

Pierre l3ourdieu ,~ precisamente. hace una obselvación crítica al tema de la voca
ción cuando la plantea como un largo proceso por el cual se produce un ajll.-,tc emre 
las posiciones y disposiciones de los agentes (\'inculadas con las trayectorias de los su
jetos), en un campo social determinado, y al término del cual éste se asegura agentes 
dotados del habilus- necesario para su buen funcionamiento, Los sujetos posicionados 
socialmenle eligen las diferentes profesiones; al decir del autor "uno se hace a eso por 
lo que es hecho, elige eso por lo que es elegido", Sin embargo, ¿por qué desde la sub
jerividad de los agenres sociales se produce la convicción de una elección individual? 

Una posible respuesta podría estar fundada en el conocimiento no reflexivo que 
tienen los agentes de las reglas del juego cuando se encuentran inmersos en un cam
po social. "paI1icular ignorancia" de lo que está tácitamente admitido en el juego. que 
deviene en ocultamicnto,M Otro de los ejes viabJe~ para responder esta pregunta esta
ría dado en el interés que tienen los agenres por ocupar un lugar en el campo socia l. 
como así también por su existencia y perpeulación, 

En la lectura que hace Bourdieu se maneja el presupuesto de un actor socia l que 
elige desde la disposición en concordancia con la posición social. más que desde una 

6 · Plerre 3O\JR[;;EU El sentido practiCO, versión castellana de Alvaro Pazos revIsada por Mane-José Devillard, Madrid 1991 

7 - Bourdieu se refiere con este concepto a sistemas de disposic iones adquiridas y transferibles, estructuras estructuradas 
pred ispuestas a funcionar como estructuras estruClurantes, como prinCipios generadores y organizadores de práct icas y 
representaciones sociales (p flOU RO;EU, ibídem, pág 93) 

B - La expresión de "particular Ignorancia" utilizada en el texto no connota un desconocimiento 10tal de las reglas de luego 
El sUjeto aprende a conocer las reglas hasta encarnarlas, y precisamente porque las conoce puede entrar en el luego y 
moverse en él operatlvamenle De hecho. una de las posibilidades del Juego es también la transgresión de las reglas: el 
sUjeto las transgrede porque las conoce Estas ideas se encuentran mejor desarrolladas en Olros textos de Bourdieu, 
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racionalidad que proyecta claras )l definidas especulaciones.'! 

En este contexto, parece adecuado seguir abriendo nuevos interrogantes: ¿Cómo 
influye para los jóvenes y sus familias el prestigio social que clan determinadas profe
siones? ¿Cuál L:S el valor de un título universitario en un momento como el actual en 
el que es cada vez mayor la desvalorización tanto de la universidad como dd trabajo 
profesional en general? ¿Adquiere entonces el título el sentido de una "credencial", en 
los términos ele Bourcl ieu? 

Todo esto no puede ser respondido desde el {Ilnbito personal del estudiante uni
\'ersitario l'xclusi\'amenté' . sin entenderlo como un sujeto que vive inmerso en un con
texto social e histórico determinado. en donde interactúa con otros actores. 

El primer año de universidad es de particular interés por cuanto se constituye en 
un momento crucial donde se condensan todas las expectati\'as pasadas y futuras en 
relaciún a los logros, los costos y los beneficios de ser estudiante universitario. 

Por lo tanto. ¿qué ocurre al traspasar las fronteras de la universidad? ¿Cuáles son 
los aspectos que producen la gran conmoción? ¿Qué diferencia existe entre aquellos 
que viven en la ciudad de Córdoba y los que llegan del interior o de otras provincias? 
En el caso de estos j()\'enes la indeterminaciém de la elección se ve agravada por las 
implicancias de la migración: comenzar una carrera universitaria implica radicarse tem
porariamentc lejos del hogar paterno, moverse en una ciudad extraña, de vagos con
rornos, administrarse económicamente, interactuar con nuevos compañeros y bajo 
nuevas pautas sociales. ¿Qué dimensión adquiere la universidad y las nuevas prácticas 
en medio de tan imbricado contexto? 

En relación a la ciudad, un alumno proveniente de un pueblo del interior de la pro-
vincia nos dice: 

- Primer cambio fundamental: cambio de un miniespacio a un hiperespacio 

E: La ciudad impacta. no? 

- Sí, ,.:sabés qué? Hasta que la conozcas. Todavía no la conocí. Pero por eso, direc
ciones, A mí me interesa tanto eso. Tendría ganas de, por ejemplo, conocer. Conocer 
todo. ¿Viste esa curiosidad que tienen todos los hombres cuando empiezan a apren
der? Bueno, me gustaría conocer todas esas cosas, los teatros, cines .. Pero a veces no 
tengo tiempo, a veces no tengo plata. 

(EL., varón, 18 años) 

¿Cómo va construyendo este sujeto su camino hacia el éxito o hacia el fracaso. en 
el momento en que se cristalizan todas aquellas ideas que él pensó o discutió con sus 
padres uno o dos años atras, cuando aún era un alumno de la secundaria? ¿Cómo se 
percibe hacia adelante, en función de un aprendizaje por hacer o de un rol profesio-

9 - Bourdieu nos da una alternativa al enfoque de la teoría de la acción racional , que considerarnos de mayor pertinencia pa
ra nuestro trabaJO. Una aguda crítica a esta teoría ha sido desarrollada por Jan ELSTER en Tuercas y tornillos, ed Gedlsa. 
Barcelona, 1993; y en Juicios Salomónicos, ed . Gedisa. Barcelona, 1991. 
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n:tl imagin~ld() deseIL' el pr~lg1llatisln() () la irn.::didad? 

En el .... iguientc tc,,¡i!l1on io merece especi:d atenci(¡n d (Ondl111enro h'¡dico qUL' CI1-

¡CIlla [a rL'jwt'senl:!Cio!1 ck' un ingrL's:lnre en lomo JI ",,",el" m¿.dico'· 

E: Y U),>. ;,11:' \ "L'I:\-' trah:lpndo (.!L' !lll.:clico, :¡ .... í. con dd:lI1(al. C() n e"tcto .... copio? Icll:S

IUdi:H1(L' hl/.o su t.'1l1rt .. '\'isLl dL'.'>pu0s lk' un prjClico. } tr:tía PUl,:"!O un dL'lanr;t1 bLIIll'o. 
(k',"'prendido, sohrL' "U rop:L '\0 tr:lí:¡ c . ..,¡etosc()pio. pero este atuendo L''' haS¡an1c ... · usual 
L'!l lo., t;".,llldi:H1h .. ·,.., l k .\ll'din n:l. La preguI1l,¡ ItlCC Jlll..,ic'm a .,tI ;t..,pe cto l. 

.. ¡Cbro! l.sonrícl Dig<lIllo." que sí. La primera \'ez que me lOlllpré d guarlbpoh'o , 

c"uha cuilLínclola ;¡ mi ahul·b. por b presión l~trteriJll. se le hahí:l bajado. Cuando me 
q l H .. ·U~. ih:¡ al [Ho"'pit.¡]j Cl ínicas. \ 'ol\"Ía con L·I guarc.bpoh-o. Por ahí le tomaba (011 el 

L·..,toscopio l~icJ. :lsí. El primer día que me lo pongo :¡] guarc.bpoh"o. 11lL' puse L'] l'sre
\(h(opio ~' lo esper0 ;l mi \ il'jo que bajara del auto. ··Fy. mir:'!. mirá" Siempre lltL· gus
tú Y de'>pllés me ,>("nrí ... como H)her :l la primaria con ese guardapoh-o 

(CH., !.N ar1os. \arón . .\kdicin~l) 

Comu hen1<b \ ¡.,>to. e.'>u'> pregulll:¡,> no pUl'clen re.'>ponder:-.e .... ino Í1bt;¡bnc!o:-'L' en la 
dillll'nsi()tl de la.., pr;'lcriCl,> ,>ocialó cotiJian:\.., de l(b ingre~:I!l1L".., ;\ la uni\·er.sid:ld 

Desdl' l.·sta pCf."pccti\":L una antropologí:l lid ingrl'so adquil're \·;¡lidl'1. en L·l c lr:ic
ter irw:rprL't:lti\'o dL' J:¡ acciún ,:;ocial. fund:llnL·ntalmentl· en \-inud ele] · ... entido qlll' co

])r;111 e..,ta.., práctic:l'" ..,i no.., n :IllÍlilllo.., ;¡ un (ontexto "ocio hi"t(lrií..o dderlll inad() 

Lo expliciudo ell p,írr:J!ó", :lI1teriores rópecto de l:i eleccio!1 de b CllTer:l ulli\Tr
..,iuri:l adqui("re rek"\-:lnci:I cuando (""t:\ es !cld;l CO!110 L'l iniCIO dt' un pro~'ecto de "i
d:l. 

Puede ¡XlreCer inusual proponer el estudio aI1lropol(¡gico del ingre-,:lI1te cuando el 

oh)í..'to de la im'e::-.tigación ~\Iltropológica ha sido. por tr~\dición. la cue'itión del otro. el 
'otro ex()tico" de sociecLldcs c.!l:sconocidas para no,:;otros. Sin ernbargo, Jquí "'l· quie

re prccb:lr que no cs necc .... :lrio rra::-.Lldarse ~¡ tierras lej:llus p~lr~\ estucli:lI' lo soci:d des
de C'it;l,> c:lIcgorí:I .... 

Citando;¡ .\larc Augé "no es Ll :lntropología la qUl', cans:ld:l de terrcnos eX{¡licos, 

"'e \"llehl' lucí:! hori/ontn l11:í" f:ll11ili:tre;:,.....ino el Illundo contempOLlneo mi ... lllO el 
qUl'. por d hecho dl' !:)u ... ¡r:\Il,:;fornucione:, ~lcelera(b:-.. atrae 1:\ mirac.Lt ;lntropO](lgica . 
l· ... deci r un:l rellexiún renm·:\t!J y mctódicl sohre Ll cllegorí:¡ de la :t1teridad" 

El aut()r "e deticne f)¡\[1iculannentl' en tre.'> de e-.;t:l'> tran"forlllacioJ1e ... : nlJe'>tLl pcr
cl'pción del tiempo. b fOrrttl en que Ix.'n..,alllos y \' j\'illlO'> el l''>pacia ~ l'1 'iobn.:dilllen
sionarnil'Ill0 de I:t figura t!L·1 individuo. 

Para explicar L·"'[O-" clIllhio,:; propone el concepto de so!J/"(,J1/odenlldod :-,itu:lci(¡n 
clr:¡cteri/:ld:l por lo que (,] [billa el exceso. Superahullclanci:t de acontecimiento" que 

. Ma~c ~., Les ~o Jgd'es eS¡JBc-os ae anonimato· Una Bntropologl8 de 'a sobrerr')OE" NCaa E(J Ged sa Barce ona 
España 1993 
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provocan <.:n los sujetos una ,,¡\'cncia de aceleración de la historia - "la historia que 
nos pisa los talones"-. es posible entender desde aquí la búsqueda de semido de los 
indi\'icluos de las sociedades contemporáneas. 

En relación J la superabundancia espacial. podríamos decir que la s()bremodcrni~ 
dad produce "no lugares": espacios cid anonimato -tal es el título de la obra de Au· 
gé- creados para la circulación acelerada de per:',onas y bienes. 

Esta mirada nos permite acercarnos a trabajar con los ingresantes como sujetos so
ciales que viven inmersos en el "ex6tico" mundo contemporáneo. 

Podríamos arriesgarnos a especular que cuando un joven se inscribe en la unin:r
sidad e inicia su carrera como un proyecto de vida, lo hace anclado -¿3trapado?- en 
esta "situación de sobremodc..:rnidad". 

El futuro hacia el que se proyecta es impensable en los términos de la aceleración 
de lo~ acontecimientos. Lt!) representaciones sobre la inserción lahoral están !)osteni
das en estereotipos construidos socialmente: modelos del éxito -y del fracaso- que 
venden fundamentalrnente los medio!), aunque no todos compren, claro. 

- El periodisl<I me parece que tiene que saber ele esto. de esto y de esto. :\0 me 

interesa el periodista de televisión, o de radio, ese que se sabe todos los chismes. Si
no, un tipo más ... que intente comprender porqué. y que tenga la capacidad de algu
na manera. para ver, para hacer entender a la gente porqué, ese porqué. Y no en ese 
concepto de medios de gran difusión. No me interesaría llegar a la tele ... Que sé yo. 
si tuviera la suene, sí. 

E: Ser Tinelli no es tu .. objetivo. 

- No. no. Yo, o sea. ¿\'esf ésa fue una de las cosa::. que cuando era chico \'eía co
mo muy mal. qué sé yo. ¿Cómo \'as a ver Tinelli? Pero \'icndo que es un fenómeno ~o
cia!". que la sociedad pide eso.. Los códigos que f:,C manejan están pidiendo eso. Y 
bueno, yo de alguna manera. modestam~nte. muy cándidamente. muy humildemente. 
siempre trato de ... de conocer de orra~ cosas. de otras r~lInas. No sé. a lo mejor no ten
ga mucho futuro. pero no impona. 

(F.L.. 18 años. varón, Cs. de la Información) 

- La gCnle que no está dentro de la danza hay algo que no entiende. Pasa que pa
ra llegar al [teatro1 Colón. la gente que llega estudió en el Colón. O sea. la gente que 
a lo mejor va de otras provincias, a ingrcsar. ingresa, pero no triunfa . Porque siemprc 
tienen prioridad los de ... ahí. Es muy difícil... Las bailuinas que han triunfado, Paloma 
Herrera. la Cassano. esas son chicas que han estado metidas en el Colón desde los -
anos. Yeso es algo que es muy, muy difícil. 

(P.l\1., 19 anos. mujer, Danzas Clásicas - Francés) 

La universidad, en ocasiones. se torna un espacio de anonimato, un lugar super
poblado donde el otro no siempre es un par. 

E: ~y participás en las clascs? 
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- El problema ... ¿Sabés qué pasa? Que es muy ... son 100 mil negros. Sí. a veces di
go algo, pero.. medio que le.. Eso. por ejemplo, el cambio de capitán, de caudillo 
allá en el curso [de la escuela secundarial. cambi6 muchísimo, muchísimo. 

E: ¿Qué sentís? ¿Por qué no levanrás la mano y pregunrás u opinás~ 

- Porque .. mucha gente. 

E: ¿Te inhihe? 

- Sí.. no. no sé si eS inhibe la palahra correcta. Cambia, es distinto. qué sé yo, el 
clima es muy distinto. Por ejemplo. en el Gráfico [raller que está cursando], sí. hablo. 
es dislinto. que tcnés siempre el mismo compañero al biJa. Que .. es una cuestión más 
de piel, ü sea . dt: relación cotidiana. 

(F.L.. 18 años. \"arún, Ciencias de la Información) 

A \'eces el Ofro es sólo una serie de rostros camhiantes cuyo rasgo común está da
do por la perrenencia a la galería dc seres anónimos que transitan por las aulas uni
n:rsirarias, 

En este trahajo se ha enfocado la prohlemática de la deserción universitaria desde 
una perspectiva antropológica. Constituye la primera lectura de una investigación que 
está desarrollándose, centrada en las transformaciones de la percepción que los mis
mos eSlUdiantes tienen de su situación en la carrera durante el primer año en la uni
\"ersiuad. Estas transformaciones de la percepción, han sido estudiadas desde los cam
hios que implica la nueva condición de estudiante. Una expedición a esta '·tribu" den
tro de nuestra misma sociedad, nos ayudará a comprender desde el fenómeno del 
abandono de estudios universitarios, la elecciún de una carrera, la relación con los pa
dres y los compañeros. y en algunos de ellos el cambio de lugar de residencia, entre 
otros ternas. 

Es penincnre decir que para entender el problema de la deserciém estudiantil uni
\'ersitaria, es necesario internarse en algunos de sus porqués. Esta tarea es hano difí
cil en la medida en que cuando se tiene la sensaci6n de haberse aproximado a un fe
nómeno. de haberlo "cercado". en realidad lo que se ha hecho es haber creado nue
vos objetos de estudio. 

n ingreso universitario, como categoría de análisis antropológico. es sin duda uno 
de ellos .• 
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