
,

POLITICAS DE LA
SUBJETIVIDAD

E INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

Ernesto Treviño Ronzón José Carbajal Romero
coordinadores

ffi *&,
-l|iF ,.oo."-" de Análisis

Rfi A1\Z Pot:ticodeDiscur¡oLrl1L/11 ' I
a I e rnvésUqa(ton



Esta colección de libros titulada lnvestigación Social y Análisis Político

de Discurso ofrece trabajos que abordan muy diversos temas. Sin

duda, será una fuente ineludible para todos los interesados en un

conocimiento más profundo y radical, frente a las vertiginosas trans-

formaciones que se están viviendo en todos los ámbitos de nuestro

país y que, a veces, parecen rebasar a quienes 
-desde 

los centros de

poder político, cultural y económico; la sociedad y los márgenes del po-

der- tratan de impulsar las transformaciones en un sentido o en

otro.

Aleenro Anulur
El Colegio de México

La colección lnvestigación Social y Análisis Político de Discurso per-

mitirá compenetrarse con una perspectiva teórica y de investigación

rigurosa y sugerente, que ofrece una nueva manera de leer, analizar y

escribir sobre la educación; pero también permitirá reconocer las

huellas de un diálogo posible entre la perspect¡va del análisis político

de discurso y otras perspectivas teóricas, abriéndose el juego siempre

plural de las semejanzas y las diferencias.

S¡Nonn Cnnlr

Universidad de Buenos Aires

o
@o¡-
No
ó
No
¿
@o



ColecciÓn

Investigación S"tiuf y Análisis Político
- de Discurso

6

Ernesto Treviño Ronzón
]osé Carbajal Romero

coordinadores

Políticas de la
subjetividad

e investigación
educativa



Índice

Políticas de la subieüuidad e irwesüga!ry :**ryo
;;;;;fr*,no n""'0" Y josé Carbaial Romero

(coordinadores)

Primera edición,2015

D. R. O Ernesto teviño Ronzóny josé Carbaial Romero (coords')' 20L5

D. R. O Programa de Análisis Político de Discurso' 2015

i""i.iot 235, CoL Granfas CoaPa

L4330,México' D'F'
(htP: / / PaPdi'blogsPot'com7 ¡

D. R. O Servicios Editoriales / Editorial Balam' agosto de 2015

México 1*ww'""rui"ioseditoriales'net)

Ilustración de la portad a: Time Flies' ]anusSyndicate
" üt77 ñ;ssjyndicate' deviantart'com)

ISBN 978-607-7963-314

Impreso enMéxico

troducción
Ernesto Treoiño Ronzón

nos enseña la mirada intersticial
la investigación educativa?
Rosa Nidia Buenfil Burgos

REFoRMA, r¡oLfrICAS Y PRoFESoRADo

Reforma educativa y su§eüvidad. Reflexiones
para el debate educaüvo

Ofelia Piedad Cruz Pineda

Los otros sujetos de las políticas. Insumos conceptuales
pma estudiar a quien diseña e implementa iniciativas
pllticas en el campo de la educación

Ernesto Treaiño Ronzón

Bl profesorado: sujeto en construcción de las políticas
tducativas

César Hernández Pérez

11

21.

39

53

67



Posgrados en educación y construcción
de subjeüvidades

Reinalda Soriano Peña

Política de invisibilidad y prácticas instituidas
en la Maestría en Educación Básica Interplanteles

María D olor es Áa alo s Lo z ano

Políticas lingüísücas: sujeto institucional
y currlculum

Beatiz Ramírez Rubio

Contingencia y subjetividad en la investigación
educativa de México

Dulce María Cabrera Hernández

STTJTTo Y CUESTIoNES DELSER

Lo real como herramienta de intelección
del proceso identificatorio del sujeto

Leonor G onz ález V ill anum a

¿Qué falta? El síntoma como cuestión de ser
Magda Morales Barrera

SuslurtveüóN Y PRocESos socrALES

Subjetivación y cambio tecnológico: entre techné
y kybernetes

losé Carbajal Romero

Subjetivación, democracia y cosmopolltica
Rosa Nidia Buenfil Burgos

127 fóvenes en I
dc Córdobaránsito: 

el ingreso a Ia Universidad Nacional
Daniel Saur y Marcela Sosa

Adolescenter
dc ta educacs 

en el bachillerato a distancia. Resignificación

h, é h i,;w i;";ff:il!,* ^cticas 
de i a 

", 
riñ"I"i fr '

145

110

156 APoRraqóNEspECTAL

Un lugar incómodo. Algunas reflexionesüt tomo a Ia Interven"#;il"";;=;
Eduardo Remedi

A.trca de Ios autores

171

PoLfflCAS DE SUBIETIV]DAD E IN!'ESTIGACIÓN EDUCATryA

ITSTTTUcTÓN EDUCATIVA/ SUBJETIVIDAD E INVESTIGACIÓN

Folf¡lcas pr suBIEm4DAD 
lE INVESTTGACIÓN EDUCATIVA

Foros para Io educatir,
ui ¡, i,i i ¡ii; ;;; ;: ;,,#:ito 

ur bano-popurar

Jaime Torres Bodet er
la unidad nacional 

rhorto a Ia población a conformar
Itzel Lopez Nájera

IÓvENES Y ESTT/DIANTI

, ^Hrmfl" 
REsrGNrFrcAcróN

&rJeto en resistencia: 
.¿

ce movimienro* 
".r,rlyli]: 

d*::lrl"o de ras cancioneso' 
nz::T::: .1" ffi1":: :ji}.,,,::Móni c a G ar cí a C"";;;;, ;

81

95

183



i

Jóvenes en tránsito:
el ingreso a l,r

Universidad Nacion,rI
de Córdol,,r

DANISI- SauR* y MeRcnlA S( ): ,,\ ' '

PnrsrNracróN

I trabajo que presentamos aquí hace foco en uno de los os[r.r lr,,

contemplados en una investigación mayor que se realizt, ¡,,',
iniciativa de la Secretaría de Asuntos Académicos de la Urrrr, r

sidad Nacional de Córdoba (uNc) de Argentina, entre el año 2l)0,' I

2009, y que tuvo como objetivo caracterizar los procesos de fornli,, ,, ',,
las trayectorias y las experiencias realizadas por los estudiantes tl,' ,",1,,

macrouniversidad. Por cuestiones de extensión y complejidad, 1,,', r,

sultados presentados en este texto contemplan solamente uno tl,' 1,,"

aspectos considerados en aquella investigación; nos referimos a l.' 'r

tuación de acceso, o lo que se conoce habitualmente como el "in¡ir,",,,
de los estudiantes a la UNC, que aproximadamente involucra ,r .' "
28 mil aspirantes para los años atendidos en Ia investigación. P¿r,r ,'ll',

se realizaron entrevistas en profundidad a estudiantes de 18 c(rr r.r,r'

*Licenciado en comunicación social; magíster en sociosemióüca por lit I lrrr' ,,
sidad Nacional de Córdoba; doctor en ciencias con orientación en inveslil',.r, r,,,,. .

educativas por el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro,1, t,'

vestigación y Estudios Avanzados.
**Magíster en investigación educativa por el Centro de Esfudios Avanz,r,l' ' ¡'

la Universidad Nacional de Córdoba; profesora de Corrientes Pedagógit,r', t . ''
temporáneas de la Escuela de Ciencias de la Educacióru Facultad de Irik,,,,rr,
Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba.

El diseño de investigación fue realizado por Ia maglster Marcela Sosir, ,,'.t , , ',,

su ejecución, implementada junto con la licenciada Laura Muiño y el doct()r | ¡ ,," '

Saur.
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a las doce facultades que integraban esta institución r

'::.-1:l-"1 i :lryIt:',ti golo a;o s áirti.,toi En I a seteccio; ñ;;
::p_:.I]: diversidad de ta oferta existente (99 carreras d" gráó,que plantean formatos de enseñanza distintos: *rarfiarE"" á'"

rsado, empleo del tiempo y reraciones dive¡sas con ra práctica en los
de enseñanza, para campos laborales y profesionales hetero_

A,las diferencias propias áe las .uou.u, y lus facultades se de_
sumar lo que plantea R. Bisang cuando sostiene que:

["'] individualmente considerados, los alumnos conforman un conjunto
altamente heterogéneo. Eilo responde a diversos factores: niver de conoci-
miento alcanzado durante Ia escuela secundaria, distribución del ingreso
y la riqueza, ubicación geográhca, medio sociar del cuar provienen, iivel
de acceso a la i¡formación, etc. Todo elo es rerevante a la hora de identifi-
car los grados de accesibilidad aI sistema universitario. En todo caso er ras-
go central es la heterogeneidad (Bisang en Coraggio y Vispq 2001,:214).

Las entrevistas se realizaron a estudiantes de los úrtimos años, ro
e ha permitido una 

Tlrud.u rekospectiva que contempla múltiples

'ectos 
sobre la situación de ingreio, a paitir de la reflexion sábrevivido. Este material intenta a"r.rri, 

"rt i"tu*urrte la mirada de lostiantes desde_su experiencia, que hemos recogido y sistemati_
. Con base en las diverrur pro""á"ncias de los jóíenes, d; ;;r;;

ias singulares y de las diferentes propuestas formativa, q;"-iu
ción les ofrece de acuerdo con el tipo áe carrera, procuramos re_aquí las expresiones más repreientativas de ia variedad de

tes por las que debieron de atravesar en el momento de tenerprimer contacto con la universidad.3 por tanto, lo que intentamos

I En noviembre de 2011 se creó la número trece: Ia Facultad de Artes.lNos referimos a: licenciatura 
¡n teaio (Te), lngenieriu ug.o.,O*i"; (Ag), licen_en computación (Cp), rraductorado en itafiáno (n), üología @d;.á;il;;

1T] 1Xf::T:: :: q"ry.3 (rp, iugsic,a_(eul)áu,i",ü"r"i 1ñ¡, ".,""*-n social (cs), arquitectur" (tg, odontolo'gía 1Oa¡,'meatci"a iñj)l;¿;;;;,;icología (Ps), kinesiorogÍa y fisioterapi, 1ñu¡, rLoíiatura en histoír, trrrj, ri"""-lura en matemática, física y astronomíá (rvna), y ricenciut*""" Árároil?.í)"'
i1,::n:,::"_:"lf :tg,^:"*l*,*Liñil;;,i,,"1"L',J?s,","UNC alrededor de los años 200L-y 2002, p*ti""t**"rrt" 

";;;;;;;; i;'il*
¡.l, m,.*:l l-0, ̂ d,,.,r^l:: isoté 

a I pa Ís' y r" Á""ir"rto 
" " 

;"; ;;.;; Jn.J, i; ;" _
default hnanciero, devaluación masiva a" f, *á""áu;;;;;;í;;il á"pleo y pauperización de la población, que, ,.g,* lo, analistas, ha sido laprofunda en toda la historia del país.
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ofrecer en este texto es un ordenamiento que permite visualizar cicrl,r,,
tipologías o agrupamientos en los que se engloban experiencias y ',r

tuaciones similares que caracterizan a los estudiantes como colectiv,, 1

que ellos han vivido en el ingreso a la universidad, articuladas con ,rl
gunas cuestiones que consideramos relevantes a Ia hora de an¿|r.,,,,
este momento clave de la experiencia estudiantil. Creemos eü€ t':.1.',

aspectos pueden constituir insumos de alguna utilidad para dislri,rr
estrategias de contención y retención de los estudiantes en esta cl,r¡'.r

crucial.a

Er prnurno DE LA TNVESTTcACTóN

En relación con el modo como se planteó la investigacióru de la , u,,l

recuperamos una sección en este artículo -lo que pone en jur'1i,, ',,,

significación en términos de generación de conocimiento¡ osí «,rrr,,
su rigurosidad y relevancia epistemológica -, consideramos qu(' (':,1 r r

vo estructurada en tomo a un nudo vertebrador que fue la nocion ,1,

"experiencia estudiantil". El planteo del problema organizado sr'¡i,rr,

esta noción moviliza al menos otras tres dimensiones de distint<¡,",t,r
tus, de diferente importancia y articuladas de manera compleja.

La primera de estas dimensiones atañe a una cuestión de c¿rr'.i, 1,,

metodológico; nos referimos al dispositivo de entrevista como lr,'n,'
mienta cuya finalidad ha sido producir los testimonios sobre los t¡rr,' "'.
basó la investigaciór¡ en urur operación que podrlamos llamar de "irrl,'r

vención/construcción de materiales". Aquí queremos reparar €fl t'l r',,1,r

tuto del relato del entrevistado como materia narrativa autobio¡;r',ill, a

(Arfuch, 2002), con sus posibilidades y limitaciones, p€ro que ticrr. l*
capacidad de modificar en su construcción las percepciones sobn' :,t ,1, I

sujeto de la investigación.
Un segundo aspecto interviene en el conjunto como requisit«r irr,'|,,

dible al hablar de la experiencia que tienen los estudiantes en su li,r rrr¡
ción y alude a lo que la institución propone como oferta educativ,r, 1,,

que involucra formatos de enseñanza distintos según el tipo de t',rn,'rn

aPa¡a las universidades p(rblicas argentinas, que cuentan generalmente t,,r a,

ceso libre y gratuito, la deserción que se da en el ingreso y el primer áño es rrrr ¡'r',
blema de suma importancia. En la t¡Nc la deserción en el primer año, para cl , t' t

2C07-20C€., rondó üJTo, según el Anuario estadísüco del Programa de Estadísl ¡, .r" 'l'
la Secretaría de Asuntos Académicos de la uNc (nr-see-uxc).

JÓ'ENESENTRANSIT':ELINGRE'.ALAUNI,ERSTDADNAC,'NALDECÓRD.BA 
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du q::.t-" T1* (ptu" de estudios, características organizacionales, dis_ponibilidad de materiales, formas de cursad.o, etc.)f Recordu*o" qo"
en el momento de las entrevistas, los estudiantes ártuuu, u püto a"graduarse de manera inminente en ras formas estipuradas bajo cierto
conjunto de criterios fijados y convalidados tanto en el nivel der esta-blecimiento como en eÍ miniáteriar, de ciertas coregiaturas yu"L"iu"io-
nes profesionales, etcétera.

A lo mencionado habría que agregar otras dos dimensiones, las
cuales sorL a nuestro crisio ru" -á" ápecíficas y ru, q"" "átá *a,cenkalidad en este texto. En primer rugü nos referimos a la noción de"estrategja", entendida comó conjuntá multivariado de op"ru"ior,",
que le permiten al estudiante ,""óro"", er territorio ";;i'q;" ,u ""-cuentra, evaluar situaciones, tomar decisiones, resorver y suierar obs-táculos, concretar ciertos fines, ya sea o no de manerá coi-rsciente yvoluntaria, pero siempr" pgli:iq9 en juego sus recursos y capitales
(Bourdier¡ 1990; Guüé.'ez 2012). Estrecíramente reracionada con ra di-
mensión anteriox, alu$.imo9--a la figura central de este dabaji,ia r,o"iOn
de "experiencia estudiantir", cuyá riqueza y diversidad no'reside ex-clusivamente en la incorporacién de conoóimientos disciptir,*io" ,,ien las pericias orientadas ar desenvorvimiento profesionai uáq,ririao
por el estudiante, sino también en las transformaciones de su Jubjeti-
vidad, entendidas en un senüdo amplio a partir de las nuevas circuns-
tancias que ha debidoenfrentq:l áu trayttoria y en los procesos de
¡ocialización vividos (Laclau, 2001; Hari,1996; Larro"u, io}g,200a y200n.

si bien reconocemos que la experiencia se encuentra fincada en ermjeto, es singular e irrepetibre y puede estar más o menos elaborada
1 

sigmpre es propia e intransferible, esto no impide qr" u p*ti, dutestimonios podamos rearizar una operación analíüca de ordena-
y diferenciaclón y plantear algunás tipologías generales que se
an con cierta frecuencia.
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gicas que organizan esa dispersión discursiva, procurand() tlr.,,r.rrr, ,..=,

los sentidos dominantes relacionados con los primeros tienr¡x¡r, ,l, r ,

da estudiantil en la universidad, lo que involucra, s€gúrr r,,.r, r,,,

continuación, los modos corno los estudiantes seleccionán r;r¡ , rrr,,.
las principales percepciones y efectos que les producen k,:' ¡,, ,,,,.,
contactos con la institución, las formas de relación eu€ estrrlrl,,, r,

los pares, los modos de gestionar los materiales, las opcion('s 1. , t, , ,

nes que requieren tomar ante las demandas institucionales, l,r .,, , . ,.
de recursos que ofrece la instifución misma, etcétera.

Esos pnrvrgRos rIEMpos

7. Eleccion dc la carrero

El análisis permite visualizar algunos aspectos vinculados á l.r:, r,r, ,r,

ciones personales, así como a los condicionantes familiares 1z rl.l , ,,r
no próximo que ejercieron influencia en los jóvenes a la hor¿ ,1, ,,¡ ' ,.

por una carrera. ¿Cómo se elige una c¿ürera? ¿Qué factores irr, r,t,,

¿Por qué se estudia lo que se decide estudiar? Es difícil aceptar (1,r, ,!,

elección profesional surja de una deliberación racional a partir rl,. I , ,.

formación disponible. Por el contrario, la decisión está más n.l.r, r,,,, , ,

con rúIa representación idealizada del fufuro y con un proceso t I, r , , i

pelación que favorece la identificación con ese modelo idealizarrlt,. ., ¡ 
, ..

tir de una trayectoria social particular. En este sentido, encontr,rrrr,, ,..

abanico amplio de respuestas que incluye aspectos d.iversos:

a) Pragmático. La carrera se interpreta como un medio, un.r lr, r,
mienta que perrnite rcalizar cierta actividad y acceder al ,,¡,.,, ,

de una profesión (rs); en ella influye la organización del ( ur .¡, r

que otorga disponibilidad de tiempo libre, indispensable 1,, , , ., , ,

bajar y poder mantenerse (n), o es un "buen laburo, bien r.,.,,,,,,,,
rado y rápido", que promete un diploma, es decir, una "r.tr,¡,,,,
linda" y muy atractiva (Cp).

b) La marca e influencia de una figura relevante que dejó rur,r ,,

pronta e interpeló al joven en cierta dirección y con ciertr, , ,i

la palabra oportuna, el vínculo o la empatía con ese prolt,:,,,r . t,

secundario; la identificación afortunada que permitió ('r(..,, ,,

lazo y puso al estudiante en contacto con cierto campo tlr, ,t

activando intereses específicos (rH).
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r') Una operación de selección, en la que se duda, se vacila entre va-
rias opciones y se decide por "descarte" (Lr), o por Ia carrera que
se considera "menos peor".

rl) l-a impronta del ciclo de especialización del secundario o el pa-
so por una escuela técnica, trayectorias valoradas como ven-
tajas comparativas porque familiarizan con las temáticas y la
terminología del campo de saber elegido, facilitando el tránsito
a la educación superior (Ag, Od, LQ, Aq, Ab), aunque, como ve-
remos más adelante, estas ventajas son relativas y están sobre-
dimensionadas.

r') El capital cultural acumulado, adquirido principalmente en el en-
tomo famiüat que opera como un bagaje para apreciar aspectos
de la oferta universitaria vinculados a ciertos saberes, porque en su
casa siempre se habló o hubo preocupación por esos temas (t-u).

f') El supuesto poder revelador otorgado a los test vocacionales,
los que parecieran develar una verdad desconocida hasta el mo-
mento, pero con la cual el sujeto se identifica,! ala cual suscribe
y se entrega (cn).

¡;) Ciertas decisiones vinculadas a los placeres, articulados con las
posibilidades previas, como el gusto por la actividad física, el
contacto con el deporte y la vida al aire libre, porque " era lo úni-
co que se podía hacer en el pueblo" («r).

h) También, por supuesto, están las motivaciones más tradiciona-
les: las del hijo que, identificado con Ia práctica profesional de
sus padres, decide seguir sus pasos (Od), y las del que ve como
natural ingresar a la universidad porque sencillamente era "lo
que tenía que hacer" y no se imaginaba en otro sitio (Md).

7, l:.1 contacto inicial

llrry una generalizada expectativa positiva sobre lo que implica la vi-
rl¡r universitaria. Es algo que atemoriza pero que despierta interés y
nrriosidad; constituye una etapa que se desea experimentar (Te) por-
que existe conciencia de la posibilidad de crecimiento que ofrece (lq).

En los primeros encuentros suele plantearse una distancia notable
enhe lo imaginado y lo vivido, como dos dimensiones que responden a

órdenes distintos, generalmente muy contrastantes (rH):

Mis hermanos, que estudiaron lo mismo, ya me habían dicho que era un
edificio que se caía a pedazos, gente que se sienta en el piso, pero lo mis-
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tl1o no me había hecho la idea [...] tenía la idea de la universidatl t,,,,,r"

en que los alumnos opinan sobre temas importantes, parücipan 1 ' 
lr ' "

ten cuestiones inteligentes (Ab)'

En el cursillo de ingreso o en las clases de ambientación urrir ' '

taria5 se rescatan aspectos como el kabajo en taller, la posibili,l,,,l t

conocer a los nuevos compañeros, los consejos y advertencias 'l' I

docentes que instruyen sobre las diferencias con el secundario, 1,, ,t"

funciona cbmo "contención psicológica"; revisar la historia de l,r , ,,,,

ra elegida, los anticipos de lo que encontrarán en eI cursado, l'r ¡"
bilidaá de debatir sobre política, cosa que algunos nunca ptrrlr' r"
hacer con anterioridad (rs), 

" 
incluso, algo poco habitual en l¿is ""

ras que forman para las profesiones, un primer contacto col.t el r 'rr"¡

de sáber específico: "No tengo rnalos recuerdos de ese curso; Irrr I'

un aprendizaje bueno; me ha permitido la sociabilizaciÓn, COl1or |t , 
¡

tipo de gente hacía esa carrera t...]" (t-r)'
El coñtacto con la institución pone en cuestión algunos prt't.r ' ' ,

tos, como la presunción de que entrar a la universidad implicir I" " ''
se en contacto inmediato con el campo profesional, contacto '¡r"
dilata en el tiempo y que suele producirse una vez avan:¿ada l'r "' '

ra: "Tenía ganas de encontrarme con la biología cle entrada", ('( )rrrr l

una estudiante a Pesar de reconocer que el plan de estudios t" ' t "
al respecto. "Yo creo que el mayor choque es que flo 5e Ve rrrrrr'"'

máquina en primer año", advierte un estudiante de inge,i''r i 
'

computación. se torna difícil sobrellevar la espera indispen_sirl,l, ¡

ra cántactarse con los saberes propios de la disciplina y del ('l.r'

profesional. La importancia de priorizar otros saberes inicialt'r' I, , ,

ós valorada en los últimos tramos de la carrera/ con una miratl, r r , I ,

pectiva, pero la esPela se hace prolongada y muchos estucli'rrrt'

iogrur, trp".u, el plazo necesario. Por ello, son altamenlg v;¡l"r "r
loi indicios tempranos de lo profesional, 1o que pone ál estutlr'rrrr'

contacto inmediato con lo que será su fLrtura vida laboral (Otl)' I' ,

se identifica como aprender en seguida las cosas para las cualt''' '

allí, las "cosas que gustan"; contactarse con la profesión y el lr'r' ' '

Otro preconcepto con el que se arriba a la universidad y (lrrr '

siente en el ingreso es el de un supuesto saber previo potentt" '1ri'

5Si bien el ingreso a la uNc es libre (salvo la carrera de medicina, qtr( 1" ' ' '

po), todas las caireras cuentan con cursillos de ingreso o de ambientaciirrt rL ,

iaria, que deben ser aprobados para poder ingresar al primer ano'

I()V!iNES EN TRANSITo: EL INGRESO A LA UNIVERSIDAD NACIoNAL DE CÓRDoBA 255

§H consonante con lo que la institución exige y que en varias ocasiones
h¡c el factor decisivo en la elección de la carrera. Hay falsas expectati-
virs sobre las competencias que se traen y la manera como éstas alla-
tr¡rn el paso por la universidad: se piensa que hablar otro idioma
lnr'ilita el estudio en lenguas extranjeras, pero está lejos de ser sufi-
llcnte para "resolver" una licenciatura en ese idioma. "Yo siento que
nluchos de mis compañeros vienen con la idea de que tienen su com-

¡tutadora, de que aprendieron unos truquitos y ya pueden estudiar",
lrstiene un estudiante de computación.

[,o primero que hay que hacer es advertir la marcada diferencia en-
lrt' la experiencia vivida en las carreras masivas y en las no masivas.
lin las últimas, el trato personal y el diálogo con los profesores huma-
flizan y "sujetan" (rH), en el doble senüdo de la expresión. Hay casos en
hrs que el cursillo "no es para excluir" y se vive como una etapa de fá-
¡'ll tránsito, no por los contenidos desarrollados sino por el tipo de
rrrntacto, la contención y el vínculo directo con los profesores (wa),
Iusente o casi nulo en l.as carreras masivas. Hay algunas carreras en
lns que el cursillo es interpretado como una instancia int¡oductoria
Ir'¡démicamente sencilla (Te), en el que se disfruta, se aprende y se vi-
vr,sin problemas la incorporación de contenidos (Ps), lo que surge en
lcr entrevistas de manera generalizada, principalmente en las carreras
llri¡sivas; es que tal cursillo "hltra" y excluye. Están quienes lo rescatan
y ft'conocen como "un rr.azaz,o donde me abrieron mucho la cabeza"
(t s), pero otros no le atribuyen virtudes preparatorias ni niveladoras,
l[ro que lo identifican como un proceso de selección (rs), el que a ve-
¡r's se considera más "desalentador que dificll"; en el que los que han
lh.¡;ado, se afirma, ya son el resultado de otros procesos de selección
pr('vios. La convicción que representa esta percepción es la del "cupo
¡rt'ubierto" (r«, Ab, Bg).

I L Sobrellevar el anonimato

Ahrrra bierL ¿de qué manera se dispone el "hltro" o "cupo encubierto"
drl que hablan los estudiantes? Uno de los aspectos cenkales, y segr-
lf,rrrente el más importante, puede resumirse en la sensación de anoni-
ñ¡rto, vinculada a una autonomía que no se vive como libertad sino
fitnro desorientación, desconcierto y falta de contención; anonimato y
lutonomía que no sujetan ni contienen al ingresante. Es difícil "hjar" al
rludiante en una situación que no favorece la contenciór¡ lo que sólo
pur,de fortalecerse mediante las relaciones con pares y docentes (rs, Aq,

¡-
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Ps, Ab). Es el paso del "día a la noche", recuerda una estudiantt'. , r, ,

que se impone la "brusquedad" que significa la pérdida del n,,,,,1"

propio, para pasar a "ser una más, extraviada en la masa".
El estudiante es despojado de las relaciones, la confianza y el t',,',, ,, ,

miento construidos laboriosamente a lo largo de años, en ürI securrr l,r'
donde incluso, muchas veces, se conoce a toda su familia, para itrrir,
a lo que una alumna identifica como la "intimidación de la m¿r",,

paso de un aula con veinte compañeros, con quienes se ha conrl),u 1,, !

años de la vida, a un teórico universitario con 400 o 500 es algo ir l r,,.

dante (Ps), que se profundiza por la distancia jerárquica: "Nosotr',, ,

abajo y el profesor allá arriba, sin ninguna conexión" (xr). Es ilr¡:,lr ,,,

vo el contraste que hace un esfudiante al descubrir que estaba ton r, rr r, I

clases con un profesor que "nunca va a saber nada de vos", frelt(,' ., I'

del secundario, que "te llamaban por el nombre de pila" (Ab).
En el contexto del desconocimiento, un momento particulatr,,, ,,'

expresivo son las primeras evaluaciones, cuando se produce un¿r ¡rr,r,

da desujetivación; se evalúa un papel y a una hg;ra humana des, ,,',,

dos, desmarcados del individuo, de un sujeto con cuerpo e histoli,,
evalúa lo que está al frente sin importar la trayectoria ni quién r':r , | ,

tudiante". "¿Cómo hacer para que el profesor entienda que el tcrrr,, ,,

interesa, que le dediqué tiempo al trabajo, pero no sabía cómo lr,r, , '

porque nadie me lo había explicado lo suficiente?" (Aq)."El cursill,, t,

muy traumáüco; fue el momento en que más cerca estuve de dej,rr ' ,

paséma7", sostiene otro alumno, hoy próximo a recibirse (Ab).
Sin mucha orientación, los estudiantes comienzan a definir r" t, ,,

gias de acomodamiento a la nueva circunstancia. Entre ellas sobr,",.,l, ,

importante que es conocer a gente en seguida, atenuar el anonilr.rt,, ,

conociendo rostros a partir de ese primer contacto, ir conforma ¡)r l, , , ' 
, ,

pos de amistad y estudio, asociar cuerpos con nombres, al mertt,,' ¡ ' ,,

los companeros más próximos (rr). El gesto, el saludo, eü€ va ¡,.r,1,,
namente siendo más frecuente entre los pares, es una forma de it l" r,,,
nizando un entorno cosificante. Así el cursillo presenta la opoll t r r r,, t

de ir superando el anonimato en un circuito chico; la ocasión dt' ,'',1,,1 :

cer lazos con personas próximas que sujeten aI lugar.

2.2. Desorientación y desconcierto

Otro aspecto, articulado con el primero, se refiere al desconot 'r , 
' 

, , , , '

de los códigos universitarios y la información necesaria páro rrr,, , '

con solvencia en la institución. La universidad es identificarl,, ,, ,
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rrrr lugar donde "nadie te dice rrada", "no sabés dónde son los cur-
H.rdos", "con quién se debe hablar", "no se conoce a nadie". El estu-
rli¿'rnte "no sabe cómo manejarse" (TS, Aq, Ps, Md). "No entendía
nirda, tenía que estar pidiendo y preguntando todo", comenta una es-
ttrdiante avar¡zada (Aq); "al principio nos perdimos miles de veces en
l,r Ciudad Universitaria, y nadie iba a hacer nada por uno; uno tenía
r¡ue hacer todos los caminos de nuevo", agrega otra. Es significativa
l.r figura central del nivel medio que está ausente en la etapa que se

irricia: el preceptor o el celador: "La dificultad más importante quizá
Iue salir de un secundario en donde nos'malcriaban' bastante, ya que
tt'níamos al celador encima nuestro, recordándonos inscripciones y
similares" (u).

La inmersión en el lenguaje, los códigos, las prácticas, los lugares, la
r,structura organizacional y el funcionamiento de la institución no son
st'ncillos; el tiempo para incorporarlos se muestra escaso, y la induc-
r'i<iry insuficiente: "¿qué es un JTP, un práctico, una entrega, un taller?"
(Aq). Aquí, el contacto humano, dialógico, y el cuidado puesto en la

lrrovisión de información son fundamentales para evitar el desconcier-
io: "la información de las cátedras, dónde están las cosas, los baños,
ltc., no te la da nadie" (Od). Hasta identificar el edificio de la propia fa-
t'ultad se vuelve problemático; dónde cursar y cómo orientarse en la
('iudad Universitaria puede ser un desafío de difícil superación.

Desde el punto de vista de la enseñanza y de Ia relación con los do-
t't'ntes, vale remarcar que es generalizada la dificultad para entender
t¡ué pretende el profesor, qué espera de los estudiantes (Aq). Los jóve-
rrcs reclaman ayuda para aprender a "usar el tiempo, a establecer

¡rrioridades, a saber qué es lo importante, a qué darle importancia y a
t¡ué no, porque no se puede responder a todo. Uno se vuelve muy loco
y no hace nada bien [...]", sosüene una estudiante de una carrera tiem-
pt>intensiva como arquitectura.

Hay excepciones: en algunos casos la desorientación se salda con
rnedios informativos que funcionan adecuadamente, como el contacto
directo, principalmente con los auxiliares de la docencia, Ias pizarras y
transparentes, cuando son actualizados, o los secretarios y administra-
tivos de cátedra o departamento de algunas carreras (Md). Vale aclarar
(lue, en la actualidad, estos inconvenientes se han visto atenuados por
l¿r creciente disponibilidad y acceso a las nuevas tecnologías. A los tra-
dicionales horarios de consulta t pdra. las nuevas generaciones se han
sumado el mail, el blog y el aula virtual como instrumentos de ayuda,
rcconocidos, valorados y empleados en una proporción creciente (FK).
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t'()nvencerme de lo que estoy haciendo. Pero si alguien me invita a ir-
rrrt., si me está gritando, si me ponen un arancel, la convicción empie-
tir o s€r para otra cosa" (tI).

I,AS "ACADEMIAS" PRIVADAS

No es ninguna novedad que las academias, así como el apoyo de otras
irrstancias privadas, tienen un lugar significativo en el ingreso, princi-
¡ralmente en las carreras vinculadas a la salud.6 Se sostiene que, sin es-
tc apoyo, "eI cursillo solo no alcanza". Se tiene la convicción de que
"t'l que no se prepara en la privada no entra, así de sirnple" (r«). Las
vt'ntajas que se le atribuyen a la preparación privada se sintetizan en
t,l acceso a un material resumido, focalizado, donde se va directamen-
k' a lo que permite resolver las evaiuaciones y/ por tanto, aprobar los
r,xámenes (Od, CP, Md, Bg, Ps), porque "en el cursillo hay tanto mate-
rial que no sabés a dónde apuntar".

La academia "da todo servido, te explican perfecto para que lo en-
liendas, te dan los mismos apuntes y ejercicios que después te toman.
Se practica el examen para entrenarte/ con ejercicios y ensayos" (Md);
"te explican paso por paso y en grupos pequeños" (Aq). Porque apro-
bar no depende sólo de saber los contenidos, sino de aprender la téc-
nica de resolución de los exámenes; por eso, "está buena la agilidad
r¡ue te daru haber practicado rendir durante cuatro horas te da una
lgilidad distinta", dice una alumna (Md). Llama la atención que algu-
nos estudiantes digan: "hay profesores que dan clases en el ciclo de ni-
velacióry que después explican mucho mejor las cosas en los institutos
privados", como sostiene una joven mostrando desconcierto por esta
tliferencia en el trabajo docente (Er).

La autorresponsabilidad estudiantil durante el cursillo se expresa
cn el reconocimiento de que los estudiantes no van a las clases teóri-
casi de que se valen de la no obligatoriedad para "faltar y no cum-
plir" (Od, Md). Otros, por el contrario, generan estrategias para
sortear las dificultades redoblando el esfuerzo; sobresalen la consulta
¿r estudiantes avanzados o repetir la clase: "me quedaba en mi turno
y en el que seguía, porque a lo mejor mi profe de física no estaba bue-
no, pero el que seguía sí. Así que yo repetía la clase. Era como para

6Como ya mencionamos, la carrera de medicina es la única de las 99 carreras de
grado de la uNc que tiene cupo para el ingreso.

El tercer aspecto del"h.ltro,, al que aluden los estudiantes sr, ¡,,,,,, !,juego en el "desaliento,, que pródr." la cantidad de materi.rl, l,r r ,¡r
delhábitodeestudiotiempó-intensivonecesarioynoSaIlt't.
abordar tantos textos-. Lleva tiempo aprender a mánejarse (.()rr \, i.,
menes que son considerados ,,descomunales,, 

y ,,despráporci.r 
r, ,, l, ,

en contraste "con los apuntitos que se leen en el secünári." 1r , r

B& Yd, Cp, Ag). Los primeror ii"rr,po, se viven como el trl¡r.rr, r

una "mínima exigencia,, a una,,gran exigencia,,, sin,,pas.s i¡rl, r,,.
dios ni acompañamiento" (Od). §e desconoce qué es lá impor t,,,,r,qrÍ rr9, por lo que se impone una tendencia a eitudiar todá, ir 1,,,.,
todo, lo que causa angustia porque no se llega,,.,,Es una cut,:;t,,,,, i

intensidad", reflexiona un esfudiante de abógacia;,,1e diría ,rl , ,,.
diante de secundaria:'preparáte, porque esto se viene much() ,r., ,r,
hcll', va a ser un salto grande,,,, sóstiene.

- La percepción de desorden y de improvisación se encabargir , , ¡, ,

desconocimiento y la sensación ,,de noilegar,, (Od,afl, porql,,, r,, , ¡,.era suficiente en el secundario es mínimo in ra univerriaia. La t rrr,, ,,,
tad de aprender a estudiar durante horas, "sin levantarse cie Lr ,¡,,
(Od) lleva un tiempo, un hábito y una disciplina con los qrr(,r,,,
cur3nta. son aspectos que se desconocery desconciertan y desárrir,,,,,,
sobre los cuales nadie orienta.

Sonnr LA HosprrALrDAD

En algunas carreras, los estudiantes señalan lo que puede identirr, ,,,
como falta de hospitalidad, dada por la sensación dL extranjerirr,r, r ,,,,
cial que es promovida; una percepción de que la institució. hn,,,. ¡,,,,para que uno esté allí; una sensación de ajenidad que se acentúir ,r ,,,,
dida que se desciende en el niver socioectnómico y ras distanr.i,r,. , , ,

"lo universitario" son mayores (rr). Hay jóvenes que ,,llegar.r 
,¡,,,,,,

días antes a la ciudad, que entran 
"r, 

,.r ódifi.io que mide olhr, ,,,, r,,
más que ellos, donde los tienen parados veinte rninutos, cl.r«r,.r,,
docentes que gritan", recuerda un estudiante.,,Después del 1,r,,,,,parcial muchos se fueron porque estaban muy desalentados, r'r,, r, ,

ningún tipo de contención. yo estaba muy nervioso. No me irrr,rri,,,,
ba 

.eso" 
, añade otro joven (Ab). "cuando me dan la palabra, CU. r rt r, , , ,

guien me está escuchando, cuando hay arguna devorución, €fl1f rrr. .,,
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darme más seguridad [...]" (Md). Otras fórmulas muestran dar rt':.,,1

tados: "prestar atención en clase y hacer las lecturas a tiempo. No l,,l
tar a clase y prestar atención ayuda al éxito en el ingreso y sin tlrr,l,
en toda la carrera" (cs).

Acudir a las academias privadas no se limita a las instancias clt' .,,

ceso a la universidad; la experiencia que se abre con el ingreso srr, I,

instalar esta opción como un recurso a la mano, al que se acude cn l,,

momentos "complicados" del cursado.

En la materia xx existe el mito de que tenés que ir a"laescuelita", un,r ,r, ,

demia informal, a prepararte para los parciales y los finales. Ahí er',,,,
gente que hace ese trabajo porque gana más que en la universidarl. ll ,

materiasl xx I, II y ttt estaban mal dadas, con problemas en las forn'r,i' ,1,

enseñanza, y el refuerzo de la enseñanza privada ya está instituido (A,¡r

Uno de los motivos más recurrentes por los que se acude a prtrl, ,,

res o academias privadas es porque realizan una explicación pers,,r, ,

lízada en la que "repiten las veces que sea necesario hasta qrr, , t

estudiante entiende" (rr, Od). Para otros, acudir a una academia t'', ,'l
go que los "ordena", porque "si estoy solo en casa me ocupo d('t,tr ,

cosas". Ir a una academia los hace contraer un mayor compronrr ,,

responsabilidad en el cumplimiento de horarios y la realización dt' , ,, ,

tas tareas (cr). Un estudiante de psicología sostiene:

Para prepararse se va mucho a las academias, incluso circuian mut lr, ' l, .

apuntes de la academia xx, como alternativos a los apuntes de la t',rl, ,l, ,

Son resúmenes de los mismos textos que nos dan en clase; son mirl('r¡.,1,

que se los ofrecen a sus alumnos cuando los preparan, y después lo:. ' , ,,

den aparte. Yo reconozco que he estudiado más de una vez rlt'.,1,,,,
apunte de xx cuando he estado muy jugado con el tiempo para l('('r t,,, r

el apunte original. Hay gente que va a rendir los exámenes finalt's , , ',, ,

[resumen del xx en la mano. Es útil si lo utilizas como complenr('r)l¡,,i
estudio, pero la mayoría de las veces se termina estudiando del r',"',,,,', '

y, encima, resumiendo el resumen.

Esta situación se ve agravada por lo que los estudiantes re('()r(,, , r

como una cantidad desmedida de lectura: "se suma el hecho clt',¡,,, ,

material de estudio es bastante en la mayoría de las materias, r' I,r , ,,

ga horaria que demandan las materias también es mucha", lo r'r,l
mó el mismo alumno (Ps).
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DIFERENCIAS, CoNTRASTES Y PARADoJAS

Si bien hay percepciones similares, la facilidad o la dificultad de los
primeros tiempos responde, en gran medida, a los contextos de origen.
l,as entrevistas permiten detectar que el tránsito es mucho más sen-
cillo para los estudiantes que siguen la profesión de sus padres, los
que tienen el consultorio, el despacho o la oficina a manoi la palabra
cle los adultos cercanos juega en el proceso de formaciórL en el que es
rnayor la información disponible, los materiales, el acceso al léxico y a
las preocupaciones habituales del campo profesional, etc. (Od). De
i¡5ual modo, es fundamental el saber transmitido por padres o herma-
nos mayores que vivieron la experiencia universitaria. Con ellos y gra-
cias a ellos, el mundo universitario se presenta más próximo, familia¡.
lirrmando en mayor o menor medida el ambiente cotidiano en el que
las historias, las anécdotas, los comentarios, los lugares y las situa-
ciones conforman un paisaje que se va naturalizando (t-9, Ps, r«):
"Acordáte que mi mamá es universitaria; o sea que hay cosas que las
rc'suelvo preguntándole a ella, pero me parece que la universidad ten-
tlría que [...] e,-, términos de información, de becas y demás, debería
generar una mayor difusión de la información" (t-H).

La procedencia geográfica y escolar es muy importante; conocer la
r'iudad, cómo moverse, sobre todo cuando el cursado requiere despla-
z,arse de un lugar a otro (Md); también ayuda haber estudiado en un
colegio grande, con doble escolaridad, y f o céntrico, donde confluye
gente de distintos sectores sociales y geográficos. "[Vengo de un co-
lcgio enorme], donde tampoco me daban bola, igual que en la univer-
sidad; por eso no fue tan traumático, pero los que vienen de colegios
chicos sufrían mucho el cambio y no podían creer que nadie les dijera
nada" (Od).

Para los estudiantes que no son originarios de Córdoba, que proce-
tlen del interior o de otras provincias, las dificultades se multiplican.T
Al aumento de las barreras económicas se suman traslados, alquiler,
comida, etc., y el hecho de sumergirse en la vida universitaria, con todo
l«r que implica y requiere: a) Aprender códigos urbanos, ubicarse en la
ciudad, saber desplazarse, usar el transporte público, lo que muchos
no han hecho nunca; b) Llevar adelante, con hermanos o amigos y

TLos estudiantes que se instalan en Ia ciudad de Córdoba y que proceden de
otras localidacles, provincias o países, ronc'lan 59.7% (Anunrio estndístico 2009, tr,U-
sn,,r-uNc).

-@$fl'
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muchas veces solos, las responsabilidades que implica una casa/ r('

solver la comida diaria, la limpieza, el mantenimiento, la gestión rh'

una vivienda en todos sus aspectos; c) sobrellevar la distancia plarr

teada con eI marco afectivo, lo que implica una situación inédita destlt'

el punto de vista emocional y de Ia contención; d) A lo anterior se delx,

sumaf la advertencia que realizan algunos estudiantes sobre la habi

tual ausencia de "autocontrol" y la gestión de los límites y precaucirr

nes necesarias debido a los riesgos inherentes a la vida urbana, l,r

diversidad de oferta nocturna que presenta la ciudad, a la cual mt¡

chos jóvenes están enfrentados por primera vez y sin la supervisi(rtt

habitual de sus mayores.
Es decir, de lo que hablamos es de asumÚ en muchas ocasiones por

primera vez, responsabilidades de adulto autónomo. Como sostiene t¡tt

graduado reciente: "el adolescente tiene que superar algunos duelos y,

át venir a C6rdoba, sigue perdiendo cosas. Hay compañeros que ha.rr

dos noches que no duermen polque están tristes, Polque extrañan, prtr

que están a iientos de kilómetros del lugar donde querrían [estar] y to

áo 
"ro 

por algo de 1o que capazrisiquiera están muy convencidos" ('ll,

FK, Ab, Md). Potqre se reconoce que "vivit con la familia ayuda, da rir

guridad, facilita" (Ps; rx) resolver las cuestiones elementales de la r'rt

áairr,i¿ua. Por eso, para el 
'1upo 

de los recién llegados, son de t¡tra

enorme ayuda los familiares que ya están radicados en la ciudad o r,¡

ben cómo hacerlo y los guían en esta nueva situación; también dcst'ttt

peña un papel importante el grupo de amigos del mismo origen, t'ttya

contención y morada fungen de refugio y funcionan como un a[)('ytl

y una referéncia fundamental. Familiares, amigos y excompañeros rlul

lugar de origen operan como guías privilegiados de la etapa que sc irrl

cia, allanan el camino, asesoran/ aconsejar¡ ayudan en la infraestrt¡r

tura, |a contención emocional, al acceso a la informacióry a mov€rrs(' éll

la ciudad así como al ingreso a las prácticas estudiantiles.

CoNsrornecloNrs FINALES

En este momento es dable preguntarse nuevamente: ¿C:u,ál es li¡ lttt

portancia de contribuir a la conformación de un mapa sobre la cotlt¡rl5

ja situación que atraviesan los ingresantes a la Universidad Nat'inn¿l

de Córdoba? Consideramos que el conocirniento sobre la experient'in rls

estos jóvenes permite tener claves de intelección sobre nulneros¿ls ( tl.it

tiones de importancia: qué motivó la decisión de estudiar cierta t irt ts

ra universitaria, cuáles son las distintas situaciones en las que arribarL
cuál la procedencia y los capitales con los que cuentan, cómo son la
multiplicidad de instancias y dificultades que deben enfrentar y resol-
ver, cuáles las heterogéneas posibilidades y recursos variables que ha-
fen trabajaq, y cómo los ponen a operar, así como también qué es lo
que ofrece la UNC como posibilidades y obstáculos en este tránsito, en-
he otros temas de relevancia. Desde el punto de vista de la situación
estudiantil identificar los problemus qrró enfrentan estos jóvenes pue-
de ser valioso como insumo para pensar paliaüvos institucionales, así

no acciones consecuentes de contención y retención. En este punto,
lo que hablamos es de la posibilidad de generar políticas que pro-

una mejor acogida y condiciones de recepción -en términos
igicos y humanos- de las nuevas generaciones que aspiran a

educación superior.
Luego de repasar brevemente los aspectos señalados en este texto,

la finalidad de delinear algunos grandes rasgos de ese mapa al
hacemos referencia, consideramos que el análisis permite viiuali-
diversas cuestiorres:

a) Las principales motivaciones personales, así como algunos con-
dicionantes familiares y del entorno, que ejercieron influencia
decisiva en los jóvenes a la hora de optar por una carrera, lo que
pone de relieve el impacto que tienen las trayectorias sociales y
familiares previas; este aspecto provee/ a slJ'vez, información so-
bre quiénes son esos sujetos y por qué llegan a las puertas de la
universidad del modo como llegan.

b) La necesidad de comprender cómo opera el hecho de que el ,,cur-

sillo" de nivelación y la ambientación universitaria sean percibi-
dos como instancias de "cupo encubierto', o,,hltÍo,, excluyente,
para desmontar esa contradicción y ayudar en el tránsito a la vi-
da universitaria.

c) La importancia de generar políticas diferenciales de recepción y
retención para las distintas carreras, reparando principalmente
en los paliativos a Ia carreras masivas, para las cuales*es impe-
rioso diseñar formas de trato más perJonalízado, humanizádo
y directo, que atenúen el anonimato y la despersonalización que
padecen los ingresantes.

d) A partir de lo anterior, sobresale la conveniencia de promover
formas de relacionarse entre pares/ fomentar el armado de gru-
pos, la promoción de1 vÍnculo con estudiantes de otros niveles
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que ya superaron exitosamente el ingreso, así como con profi's,'
res y personal administrativo.

e) De igual modo, destaca el beneficio que tendría Pensar y cr'('.rr

instancias colaborativas pala los aspirantes que no residen t'rr l,r

ciudad de Córdoba, con la finalidad de ayudar a la ambientat r"¡r

a una vida independiente y autónoma/ en una ciudad Qü€ no lr"r
es propia y que implica fuertes desafíos en términos de ajust,' 1

adaptación; no debemos olvidar que casi 60% de los estudiarrl''n
que aspiran a ingresar a la UNC no son residentes de esta ciutl,¡' l

f) La mejora de la gestión de la informacióry de los códigos r" ''l
lenguaje que conforma la vida universitaria, con el objetivt' 'li'
facilitar el paso por ella y la resolución de cuestiones cotidiirrr,rn

para lo que se cuenta en la actualidad con las enormes vent,r¡'ra

que proveen las nuevas tecnologías de la información y la corrttt

nicacióry las que pueden ser potenciadas- En este sentido, cott l,t

información suficiente se podría atenuar la sorpresa que s(' l)r.
senta en los primeros contactos con la instituciórU por el conlr,r,¡

te que se da entre lo imaginado y lo experimentado.
g) La inclusión en el diseño curricular, en la medida de lo posil'l''

de un contacto temprano con el campo profesional, para att'ttrr,tr

la espera, la ansiedad y la frustración que genera €ste prol,rr
gado diferimiento. Esto tiene la intención de poner ál estucli,¡rrl,

desde un principio, frente a lo que imagina que será su vitl.r lrr

tura como graduado.
h) Por otro lado, se destaca la relevancia de disminuir el cotltr,r',1,,

con el nivel medio y facilitar la adaptación a los creciente' r'r'

lúmenes de materiales de estudio que demanda la vida Lrrrrvt't

sitaria, para favorecer la orientación y las forma5 ds ¿s6gso 'r l*

bibliografía, a lo que se suma la importancia de la ejercitat r"rr r

el ensayo de las evaluaciones.

En síntesis, el cenko de nuestra preocupación atañe al entencl i r r r t, r r

to de los problemas que deben enfrentar los ingresant€s, €fl €s[-tcr,r rlt

que la institución genere una mayor "hospitalidad" que atenúc l'r" 'l¡
ficultades que presenta este pasaje, así como la sensación de crlr,rll
jeridad que suelen padecer estos jóvenes. IJna de las claves tlr' ''''la
cuestión, creemos, tiene que ver con el diseño y la implement¿lt tort 'le
políticas que pongan el acento en eI cruce entre brindar la ayutl,t t,'" '
saria al aspirante, para facilitarle la gestión de las nuevas práctit ,r" 

' ¡rt.

debe incorporar y llevar adelante, por un lado, y, por el otro lirrlr' ' r'
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las condiciones de subjetivación que todo recién llegado re-
para sentirse contenido y un ser humano reconocido en el con-

to de un territorio nuevo y extraño.
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