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1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo tiene como cometido principal mostrar las principales características de las
generaciones matr¡culadas en la Escuela de Bibliotecología y Ciencias Afines (EUBCA) para

los años 1999-2001 .

No es tarea frecuente en la Universidad d¡sponer de los procedimientos que permitan el

conocimiento de los estudiantes que año tras año se matriculan en ella, a fin de conocer sus

caracteristicas sociales en general y sus antecedentes educativos en particular'

La Unidad de Apoyo a Ia Enseñanza de la EUBCA ha dado los primeros pasos en este

sent¡do, con el convenc¡miento de que una mayor información acerca de sus estudiantes
estimula y contribuye al mejoram¡ento de la enseñanza y de la propuesta curricular de una

inst¡tución universitaria.

Con este fin es que realizamos este trabajo y mostramos en resumen las considerac¡o-
nes más generales. Los estudios abordaron, a partir de los datos que recoge, las caracte-
rÍsticas de toda la población maficulada en el período 1999-200'1 para las dos carreras que

se dictan en la EUBCA, Archivología y BibliotecologÍa.

Para esto, se tomó en cuenta, fundamentalmente, los antecedentes sociales, educativos
y laborales de los estudiantes en el marco del desarrollo de una carrera universitaria; datos
que se recogen de los formularios completados al momento de la matriculación del estudian-
te en el primer año.
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Asimismo, se real¡zaron una serie de entrev¡stas, para la generación '99, que buscan
recoger Ias decisiones relacionadas a la elecc¡ón de la opción de estudio, las expectativas y
estrategias respecto al desarrollo de la carrera y la imagen y perspectivas que el estud¡ante
que se matricula t¡ene con referencia al desarrollo futuro de la profes¡ón y la disciplina.

Esto se incluye en una segunda parte con el seguimiento de aquellos estud¡antes de la
generación '99 que continuaron el cursado de Ia carrera elegida durante el primer año, año
que tiene alta deserc¡ón generalizada en el área Social de la Universidad. Esto se h¡zo
med¡ante el relevam¡ento de los registros de apoyo adm¡n¡strativo de la institución en torno a
la evolución de los estudiantes en la carrera.

Por ofo lado, nos interesa realizar algunas precisiones en torno a los antecedentes
tenidos en cuenta para eslos trabajos y algunas decisiones en torno a la consideración de
un grupo especial dentro del total de la población matriculada.

En este sentido, se tomó ¡nformac¡ón surgida delúltimo Censo de Estudiantes Universitarios
realizado en '1988 y datos generales de matrícula y población estudiant¡l de los subs¡stemas de
Educación Pr¡maria y Secundaria en sus dos ciclos surgidos de los relevamientos realizados por
la CEPAL para ¡a Administración Nacional de Educación Públ¡ca en la primera m¡tad de los,90.

Esto no puede sertenido en cuenta, pordiversos motivos, como elementos que puedan
compararse estrictamenté. Sin embargo, es posible que los mismos arrojen c¡erta luz sobre
la ¡nformación actual recogida en nuestros estud¡os, considerando que el formulario aplicado
es s¡milar al que presenta Planeamiento Universitario de la UDELAR.

Del mismo modo, los cortes que se han produc¡do para el manejo y la presentación de la
información aquí generada tiene que ver con la pertenencia de género, la opción de carrera
dentro de la EUBCAy, finalmente, Ia pertenencia estaría pr¡orizando el grupo de 1B a 21 años.

Esto se fundamenta en términos de que, consuetudinariamente, la extra-edad ,permiti-

da' en la escuela primaria (EP) es, en general, de hasta tres años por sobre el grado escolar.
A principios de esta década, más del gS % de los alumnos de la Ep egresaban de la misma
con 14 años o menos, y no tenemos elementos para probar que esto se haya modificado.

A su vez, si bien este límite no'vale,para la Enseñanza Secundaria (ES) ya que el
subsistema tiene sus propios índices de permanenc¡a, pareció adecuado sostenerlo para
este trabajo como cr¡terlo de entorno de pertenenc¡a generacional.

El argumento se refuerza si consideramos como antecedente que el Censo Universitar¡o
tomaba con carácter de "jóvenes" a aquellos Servicios con estudiantes de enlre 1z y 22
años y "s¡1¡¿s1¿r¡as» a los que tenían una mayoría de estudiantes de más de 24 años.
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Este pr¡mer punto de los trabajos se han basado en las características de la población
matriculada, es dec¡r, de todos aquellas personas que regisfaron su rnscripción en la EUBCA.

El tema alerta sobre dos consideraciones de partida:

a) la importancia de del¡mitar como malrícula a la población inscr¡pta para cursar primer
año por pr¡mera vez, en cualquiera de las opciones de la Escuela, en el período lectivo de
referencia. El hecho, sin embargo, no asegura que el matriculado inic¡e y conl¡núe los cursos
y forme parte efectiva de lo que llamaremos, en adelante, "Generaciones 

g9-01.i

b) el hecho de desarrollar trabajos como los que aqui presentamos, a fin de conocer que

aspeclos sociales y educat¡vos resultan relevantes de las personas que se inscriben en la
EUBCA, redundarán, s¡n duda, en un mejoramiento de la presentación de las opciones
formativas de la instituc¡ón. Las formas de difusión de lo que ofrece la Escuela es, probable-
mente y en muchos casos, el primer contacto que tiene el futuro estudiante universitario con
las carreras propuestas y pueden definir su interés por las propuestas académicas y profe-
sionales que se le presentan.

Nadie podría discrepar, además, con el hecho de que mejorar la presentación y
difusión de las propuestas de formac¡ón de la EUBCA al menos plural¡za -si no es que
hace más democrát¡cas- las decis¡ones relacionadas a la selección de una carrera
un¡versitar¡a.

Cuáles son las características más importantes de los ¡nscr¡ptos en el período 1999-
2001 , es la pregunta que nos interesa contestar a partir de aquí.

Los trabajos se basaron en formularios de encuesla que representan las respuestas de
los casi 310 formularios de estudiantes matriculados en la Escuela entre 1999 y 2001 .

Los datos de la franja etaria que abarca a los menores de 22 años se consideran cuando la
frecuenc¡a de casos lo perm¡te, en comparación con los correspondientes atoda la matrícula.

2. LOS DATOS

a) Edad y Sexo

Si bien Ios menores de 22 años en ninguno de los años considerados supera el 40% del
total de la matr ícula, puede aprec¡arse en el cuadro siguiente la disminuc¡ón de la matrícula
en 2001 con respecto a los años anteriores para ese grupo. Esto se da, princ¡palmente, por
la manifestación de esa inscripción en la carrera de Archivología, en general de mayor edad
promedio de matrícula que B¡bl¡otecologÍa
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Cuadro 1. Matrículas por grupo etar¡o de ¡nterés y total, según carrera, en porcentaie,

En cuanto a la edad promedio de inscripción, la situación marca un descenso importante
en el grupo de hombres mientras se mantiene la edad promedio total del grupo de mujeres:
crec¡endo, dentro de éste, la edad de la matrícula femenina en la carrera de Archivología.

Cuadro 2. Promedio de edad de ¡nscripc¡ón por sexo, según carrera en años,
(Las fracciones no indican meses)

1999

Carrera

Total

Archivología

Bibliotecología

2000

Carrera

Total

Archivología

Bibliotecología

r 999

Carrera

Total

Archivología

Bibliotecología

2000

Total

Archivología

Bibliotecología

2001

Total

Archivologia

Bibliotecología

<22

36,63./"

31 ,25y.

38,71./.

38.38%

37.14%

39.06%

30.93%

26.83%

39.13%

Hombres

27,3

27,2

26,3

Hombres

24.8

25.6

>=22

68,75v.

61,29"/.

61 .62"k

62.860/ó

60.94./.

69.O7v.

60.47%

Mujeres

27,4

Mujeres

28.6

29.O

Total

100%

100./"
-too./.

100%

1 00%

1 00%

1 00%

1 00%

100"/"

Total

27,7

27,4

Total

27 .9

27.8

27.9
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2001

Carrera

Total

Archivología

B¡bliotecología

Hombres

22.9

22.9

20.9

Mujeres

28.3

32.2

25.4

Total

30.3

24.7

b) La procedenc¡a geográfica y el lugar de nac¡miento

Si observamos Ia procedencia por departamento en el total de mafícula, la EUBCA rec¡-
bió en 1999 un 66,3 % de res¡dentes en Montevideo. Este porcentaje bajó a 56,8 % para el
grupo de menos de22 afros.

Asimismo, los nac¡dos en la capital del país fueron en el '99, el 71 ,3 % del total general y
el 67,6 % de los menores de 22 , comprobando una distanc¡a entre el lugar de nacimiento y
el de residencia de 5 y 10,8 puntos respeclivamente, para ambos grupos considerados.

Parte de esa d¡ferencia se explicó por la movil¡dad de la población montevideana hacia
zonas del departamento de Canelones manteniendo los espacios Iaborales y de estudio en
la capital. Vimos en el estudio del '99, que este departamento registra un 2% del nac¡miento
de la matrícula general pero casi un 97o de residencia. De los matriculados nac¡dos en
Montevideo, un 10 7o vivía en Canelones.

Esta situación general se profundizó en los años siguientes alcanzando más del 84 % de
residencia en Montev¡deo quienes se matricularon en 2001, aunque se mantuvo en el 61 %
para 2000 y 2001 el porcentaje de nac¡dos en la capital.

Podríamos considerar que, en algún caso de residenc¡a a mayor distancia de la capital
del país pero habiendo nacido en ella, la inscripción para el cursado de una carrera universi-
taria representa la posibilidad de un retorno a res¡dir en aquella tal como surgió en alguna de
las entrevistas realizadas a estudiantes como complemento de estos estudios.

Es interesante realizar algunas observaciones con relac¡ón a Ia matrÍcula por residencia
departamental. El no registro de inscripciones procedentes de la zona noreste y este del país
( elemento que se reitera en los años 2000 y 2001) deb¡ó pensarse en dos niveles: uno,
vinculado a la oferta académica de la EUBCA en esa región (hoy subsanada parcialmente por
la apertura de ambas carreras de la Escuelaen lac¡udad de Bivera);otro, pensadodesde cómo
la presencia global de la Universidad de la República refuerza, también, la inscripción en cada
uno de los Serv¡c¡os (tal el caso de Reg¡onal Norte y su ¡ncidencia en la zona del l¡toral del paÍs)
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lvlás allá de esto, y en el marco descrito, siguió s¡endo Tacuarembó un departamento atípico
en su relac¡ón de mafícula con Ia EUBCA en términos de residencia y nacimiento, cons¡derando
las características generales de la región del país y las inscripc¡ones de f999 y 2000.

c) Los estudios pre-universitarios

Analizados el carácter Público y Privado de los estudios pre-universitarios de las perso-
nas matr¡culadas en la EUBCA y los lugares de cursado podemos realizar algunas conside-
raciones. Es importante el peso de la enseñanza pública entre la total¡dad de matrícula de la
Escuela, alcanzando un 82.2 7o de la misma en el nivel de Bachillerato para el año'99 y
creciendo al 93 % en los dos años siguientes.

Este nivel, en su carácter público, recoge un 8 % más que los niveles públicos previos
(Primaria y Secundaria) para el '99 y, lógicamente en función de los altos porcentajes ya
ver¡ficados, recoge un entorno del 5 % de crecimiento en 2000 y2001 con relación a los n¡veles
educativos Secundario y Primario. Esto se produce, en general, por un pasaje de parte de la
matrícula de la enseñanza privada la¡ca y religiosa al sector público que representa.

d) Los antecedentes en Ia Universidad

Si tomamos los inscriptos de 1999 que responden haber abandonado cursos un¡vers¡ta-
rios, observamos que, sobre el total de 101 inscriptos, 30 (29,7 %) -'1 0 hombres en 30 (33,3
%) y 20 mujeres en71 (28,2 %)- han realizado estudios en una importante diversidad de
Servicios.

Más allá de esto, predominan los ¡nscriptos procedentes de las Ciencias Sociales y
Humanidades en general respecto alárea Tecnológica, l\ilédica o Agro-Veterinar¡a y tienen un
cierto peso tamb¡én considerable (1 de cada 6) los que han hechos cursos en el área Artís-
tica -Bellas Artes y/o l\¡úsica-.

Para el grupo de interés de hasta 22 años, las carreras de la EUBCA son seguramenle,
en muchos casos, la primera oportunidad de cursado en la Un¡vers¡dad aunque no la únjca ya
que, aunque la procedencia de otras carreras previas que se hayan abandonado es de sólo el
13,5 % sobre la matrícula del grupo, también es en éste donde se da mayor porcentaje de
doble inscripción o doble cursado.

Si en 1999 el número de mujeres que había cursado o cursaban olra carrera dupl¡caba al
de hombres en esa s¡tuación para el número total de ¡nscriptos, en la generación 2OOO la
cantidad de mujeres en esa situación multip¡¡ca por 4.5 a Ia de hombres ('18 a 4).

Más allá de esto la afinidad con el Área Social parece verificarse por el hecho de que del
total de 22 estudiantes en Ia s¡tuación menc¡onada sólo 5 han cursado o cursan carreras
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fuera del Área de pertenenc¡a de la EUBCA. S¡ esto lo vemos en el caso de los menores de
22 años ninguno tiene esta condición.

Esta af¡nidad con elÁrea Soc¡al (21 de 25 han cursado antes en Serv¡c¡os del Área) se
mantiene como en años anter¡ores, también en 2001, pero se agrega un e¡emento muy
interesante: la mitad de ¡os inscriptos con antecedentes de haber cursado otra carrera uni-
versitaria lo ha hecho en la propia EUBCA.

e) La ocupación laboral de los estud¡antes

La pregunta acerca del tipo de ocupación tiene en general un porcentaje alto de no res-
puesta y el año'99 no fue la excepción: un 13, 97o para el total generaly un 18,9 % para los
menores de 22 años.

Algunos elementos destacables entre quienes respondieron en ese año son: el tipo
de ocupación según la discriminación por sexo en el total general y en el grupo de
interés de nasé 22 años y el alto porcentaje de este último grupo que contesta .No
trabaja".

En el primer caso, y en relación al total general, la mitad de los hombres d¡ce ser "em-
pleado" (exactamente el 50%) confa algo más de la cuarta parte de las mujeres en esa
misma categoría (28,2'k). Paralosmenores de 22 años cas¡tres veces más hombres que
mujeres están en la categoría "emp¡6¿66" (30% a11,1"k).

Por otro lado, en eltotalgeneral, las mujeres tnpl¡caron el porcentaje de hombres en la categoría

"docentes" pero son la tercera parte de aquellos en t¡po "trabajador ¡ndepend¡ente". Del m¡smo
modo, d¡jeron no trabajar el doble de las mujeres respecto al porcentaje de hombres en esa categoría.

En cuanto al segundo aspecto mencionado .no trabaja" el 45,9% del total de menores
de 22 años, porcentaje que asciende al 51 ,4% si cons¡deramos además los que "no traba-
jan remuneradamente". Esto coincidió con una mayor perspectiva de doble cursado en
este grupo etar¡o.

Enel siguiente año (2000) responde no trabajar cerca de 1/3 del total y la mitad de los
menores de 22 años. Más allá de esto es ¡mportante la presenc¡a de trabajadores que dicen
ser empleados/vendedores para ambos grupos considerados y con sign¡ficación menor pero
destacada en Ia relación general la presencia de una déc¡ma pañe de docentes y un 7 % de
trabajadores ¡ndependientes sobre el total.

Finalmente, en 2001 y a diferencia de los años anteriores, el ítem sobre ocupación de los
matriculados ha ten¡do un porcentaje relativamente alto de respuesta.
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En 2001 no trabaja cerca de 1/3 deltotaly más de los 2/3 de los menores de 22 años.

Como en el año 2000 el grupo de ocupación pr¡ncipal es el de trabajadores que dicen ser
empleados/vendedores para ambos grupos cons¡derados y con significac¡ón menor pero
destacada en la relación general la presenc¡a de una déc¡ma parte de docentes (con
mayor ¡ncidenc¡a en la mujeres) y un 5% de obreros (con 17.7% de peso relativo entre
los hombres).

3. ALGUNOS ELEMENTOS PARA PENSAR LAS CARACTERíSTICAS DE LOS ESTU-
DIANTES

La elección de una carrera universitaria está, sin duda, condic¡onada por el origen soc¡al,
en un sent¡do amplio de Io que podamos entender por el mismo. Es decir, la procedencia del
sujeto, su entorno comunitar¡o y familiar, casi determ¡nan la opción de los estudios terciar¡os.

En nuestro caso, el de la EUBCA, y según las op¡niones de los estud¡antes entrevista-
dos en 1999, la opción de carrera puede representar desde una forma de volver a Montevi-
deo - para estudiantes que nac¡eron en la capital y se radicaron en el exterior , hasta una
excusa de re¡nserción en su medio de or¡gen en función de sentidas necesidades vincula-
das a la profesión.

En el medio de estas posibilidades está también la propia selección de la carrera por
afinidad o relación auxiliar con otras disciplinas que, sin embargo, no podríamos evad¡r del
campo de las ciencias humanas y sociales en general (para el caso, Antropo¡ogía, Letras,
Magister¡o, etc.) tal como vimos en las secc¡ones anteriores de este estudio.

Asim¡smo, no parece ser una cond¡ción de elección, para los casos de Archivología y
B¡bliotecología, ni la pertenencia fam¡liar al campo de la profes¡ón -como puede pasar en
otras disciplinas v¡nculadas sobre todo al ejercicio profesional liberal-, n¡ la tradición o el
peso social de éstas en nuestro país.

Aquíse juega el tema de lavocación por las carreras de la EUBCA. Dlce pierre Bourdieu
(1983, p.34-35) que Ia vocación es "simplemente la transfiguración ideológica de la retación
objet¡va que se establece entre una categoría de agentes y un estado de ia demanda obje-
tiva, o sl se quiere, del mercado de trabajo. Un determinado t¡po de cond¡c¡ones objetivas,
que implican un c¡erto tipo de posibilidades objetivas, es interior¡zado por una categoría de
agentes y produce en ellos un sistema de disposiciones a través de las cuales su relac¡ón
objetiva con el mercado de trabajo se traduce en una carrera».

Si es así, el problema está en como d¡fundir la oferta institucional de formación de un
servicio univers¡tario como la EUBcA en términos de generar el conoc¡miento de la profesión
que incline Ia opción vocacional.
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Cuáles serían las claves para entender la matrícula en la Escuela de B¡bliotecología de la
UDELAR no es algo que podamos contestar definitivamente. Síparece haberalgunas pistas
en torno al cruce entre las formas de d¡fus¡ón que la Escuela se ha dado - o que de hecho
funcionan, como la promoción qué puedan hacer sus propios docentes, egresados o estu-
diantes- y una suene de elementos vocacionales primarios de los sujetos que en forma más
convenc¡da optan por las carreras ofrecidas: en el caso de B¡bliotecología, un elemento clave
parece ser una sueñe de seducción por el libro y sus posibilidades de transmisión cultural
en general; para quienes el¡gen Archivología habría una relación pr¡maria con eltrabajo admi-
n¡strativo o de registro, en sentido amplio, y sus posibilidades de estructurarlo como memo-
ria del quehacer colect¡vo en cualquier d¡mensión (grupal, institucional, social).

Una segunda pos¡b¡l¡dad de argumentar la elección es el aspecto laboral. Dice Denise Leite
en "Aprendizagens do estudante univers¡tár¡o": «Los mercados se tornan l¡mitados en base a
la global¡zación de la economía y sus reflejos en el mundo en desarrollo. Carreras tecnológi-
cas, agrarias y de la tierra están limitadas; ídem la carrera docente, especialmente por los
bajos salarios ofrecidos. Portanto, ¿cómo escoger?" (Leite; Morosin¡, 1997, p. 148-149).

Aunque esto es verdad también en nuestro caso, existe, entre los estudiantes que ¡ngre-
san, el imaginario de la obtención de un empleo, sino fác¡1, al menos rápidamente.

Finatmente, no podemos desconocer la opción de género como condicionante de la elec-
ción de carrera. Sibien es notoria Iafem¡nización que hasuÍrido la Universidad, seguramente
este impacto se ha sentido más fuertemente en disciplinas propiamente «masculinas". Las
carreras profesionales que ofrece la EUBCA parecen situarse en el cruce de los elementos
anteriores, de lo vocacional y lo laboral. Por un lado, aparecen como opciones propiamente
femeninas, en relación de 7 a 3 - como tradicionalmente han aparecido las profesiones de
serv¡cio y sobre todo vinculadas a lo soc¡al -, donde claramente las cond¡ciones sociales
determinan las or¡entaciones subjetivas que marcan la opción profesional.

Por otro lado, estas opciones femeninas se han asociado, además, a carreras más cor-
tas con más ráp¡da salida al mercado laboral y no siempre remuneradas adecuadamente,
reforzando la idea del "salar¡o complementar¡o" por el trabajo de la mujer. El mismo Bourdieu
habla de una disposición 'femen¡na', a partir de posib¡lidades objetivas, que orienta a las
mujeres en la elección de sus estud¡os, por ejemplo hacia los temas sociales, reivindicando
una condición femenina de la profesión o de determ¡nadas funciones de la misma. (Accaro,
L.; Corcuff , P.,1992, p.42)

El conjunto de cond¡cionantes mosfado deja de ser, para nosolros, un tema meramente de
Sociología de Ia Educac¡ón en la medida en que impacta, definitivamente, sobre los planes de
estudio de Ias instituciones en términos de lo que los estudiantes demandan a éstas. Aunque
no sea d¡rectamente percibido, creemos que los recursos, necesidades y expectat¡vas de
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aprendizaje de los estud¡antes .están determinados por las exper¡encias provocadas por los
procesos educativos previos (escolary familiar) y los procesos educativos paralelos (familiar,
grupos de am¡gos, medios masivos, etc.) a los que se ha visto sujeto el estudiante, que a su
vez están delimitados por el ámb¡to soc¡ocultural, económico y político propio de la clase
social del origen del estudiante." (Glasman; de lbarrola, 1987, p.123).

En 1999 se trabajó con las condiciones de los estudiantes que se mantenian .activos»
en el segundo semestre, definiendo como tales a los que habían completado los requis¡tos
curr¡culares deal menos dos asignaturas del primer semestre.

Las caracterísiicas salientes de ese grupo de «activos» tuvo que ver con que eran
más jóvenes; habÍa más montevideanos; más mujeres no trabajan o no lo hacían
remuneradamente; y más provenían de la enseñanza privada confesional. Por tanto,
debemos presum¡r que no reunir todas o algunas de estas condiciones podría consti-
tuir una desventaja relativa para la formac¡ón, o por lo menos para una forma legit¡mada
de formarse.

En primera instanc¡a cabría ariesgar la afirmac¡ón de que la formación priv¡legia unos
c¡ertos capitales sociales y culturales que se obtienen por la pertenencia a determinados
grupos, que tienen consecuencia en el rendim¡ento académico y que no son, como sosliene
Bourdieu, necesariamente proporcionados por la ¡nst¡tución escolar "...cierto número de
estudiantes priv¡legiados no encuentran dif¡cultad alguna en transformar esta actitud en privi-
legio escolar, actitud que puede llegar a ser una desventaja para los demás, ...(pues) la
Escuela otorga, paradój¡camente, sus más altos galardones al arte de mantenerse a c¡erta
distanc¡a respecto de los valores y las disciplinas escolares. (...)»es evidente que una cultu-
ra estrictamente escolar no sólo es una cultura parc¡al, s¡no también una cultura ¡nferior, ya
que los elementos que entran en su compos¡ción no tienen el mismo sent¡do que en otros
contextos más amplios. Por otra parte, ¿ no encomia la Escuela, en su valoración de la
'cultura general', todo lo contrario de lo que reflejan quienes por su origen soc¡al están
condenados a no poseer otra cultura que la que ella les proporc¡ona? " (Bourd¡eu; Passeron,
1973, p.43-46).

El medio de procedencia estaría ¡mpactando en el éx¡to logrado en el camino por el Plan
de Estudios pero, inversamente, ¿ la propuesta curr¡cular podría estar ratificando este pr¡mer
fenómeno?. Parece claro que la Un¡versidad no puede resolver bás¡camente los problemas
relacionados a las condiciones de existencia de los sujetos pero esto no desmerece que
pueda contemplarlos, no rebajando las exigenc¡as curr¡culares, sino tratando de br¡ndar más
posibilidades a aquel¡os que aparecen en desventaja.

Por otro lado, el describir una situación atiende no sólo los elementos ex¡stentes sino
también las carenc¡as, o al menos las más notorias. Es dec¡r, de los estudiantes que se
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inscriben en la EUBCA, el 40 % t¡ene, en el segundo sgmestre la cond¡c¡ón que definimos
como (ostudiante activo». PEro el 100 7o inicial no deja de ser un grupo probablemente
reducido de qu¡enes podrían, en realidad, accedEr a la formación. Y esto, creemos, sucede
por varias s¡tuaciones:

a) Hay una primera cuestión que es la elim¡nación de los sujetos antes de llegar a la
Universidad, lo que en principio no es tosponsabil¡dad de la misma, aunqus sídel sistema
educativp como conjunto. Seguimos En esto también a Bourdieu: "Aún cuando no poseyá-

semos ningún otro fnd¡ce y aún cuando ignorásemos los múltiples y sinuosos procedimien-

tos de que se s¡rv6 continuamente la Escuela para eliminar a los alumnos de los estratos
sociales inferiores, una muestra de los obstáculos culturales que deben superar estos alum-
nos nos la ofrece el hecho de que al nivel de la enseñanza superior se acusan todavía
diferoncias en actitudes y apt¡tudos relacionadas de modo significativo con la procedencia

social; d¡ferencias que continúan separando a los estudiantes, a pesar de haberse somet¡do
por igual, durante quince oveinte años, a la acción homogeneizante de la Escuela...» (Bourdieu;

Passeron, 1973, p.33)

b) en segundo término, y aqul sf hay una mayor posibilidad de incidenc¡a, es que, segÚn

vimos en la pr¡mera parte de este estud¡o exist€ una zona del país de la que la Escuela no se
nutrÍa de asp¡rantes (sobre todo los departamentos de la región este y noroste y porfuera de
la apertura en el segundo semestre de 2001 de la opción Bivera), lo cual, si bien puéde

responder desde causas histórico-sociales hasta motivos de concentración de la actividad
de la UDELAR, también representarÍa un marco de crecimiento y acceso de nuevos estu-
diantes a Ia formación universitaria en general y en las carreras de la EUBCA en part¡cular.

c) en tercer lugar, existe un cierto efecto no buscado por el cual, también la ausencia de

oferta universitar¡a orienta la búsqueda de formación en otros ámbitos del sistemaformal o no

formaly que, no obstante, podría cap¡talizarse como una base de lanzamiento para el plan-

teo de nuevas pos¡bilidades de acceso universitario.

En cualquier caso, la situac¡ón de los estudiantes o de quienes aspiran a serlo está
ev¡dentemente afectada por las decisiones políticas y curriculares de la Universidad y de la
EUBCA en el caso que le corresponda. Como también sostiene Leite: "Un nuevo elemento
parece entonces atravesar las orientaciones de estudio: la historia personal del estudiante
aparece aquí afectada por la lógica de Ia organización curricular que define sign¡ficados e
induce formas de aprender." (Leite; Morosini, 1997, p.163).

Y d¡ríamos más, define hasta la propia posibilidad de acceso a la enseñanza.

En func¡ón de lo expuesto, creemos que habría por lo menos dos estrategias generales
vigentes en torno a estas circunstancias, las cuales ya están siendo abordadas:
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* en términos de acceso: potenc¡ar y desarrollar los mecanismos de descentralización,
educación a distancia, reconvers¡ón de profes¡onales de otras d¡sciplinas, que - sin menos-
cabo de las exigencias de formación y sin generar un efecto perverso de crear sub-profesio-
nes y s¡n descuidar las neces¡dades sociales de egreso e inserción profesional - permitan
la llegada de más estudiantes a Ia formación en las disciplinas que ofrece la EUBCA..

* en términos de meiorar las condiciones de estudio: abordar los aspectos del plan de
Estudios y de la propuesta curricular como elementos claves, aunque no únicos, de la posi-
bilidad de continuación y final¡zación de los estudios de aquellos estudiantes que parecen,
en principio, encontrarse con algún t¡po de desventaja de origen: "...1a academia tiene el
papel de las decisiones curriculares, las decisiones sobre el conoc¡miento que va a constituir
el capital cultural de los profesionales del siglo XXI y tiene en su acción una influencia
decisiva sobre las formas de aprenderde los estudiantss." (Leite; Morosini, 1997, p.1SO).

Finalmente,

nuestra pretens¡ón ha sido caracterizar la s¡tuac¡ón de los estudiantes de las generac¡ones
1999 - 2000 y 2001 de la EUBCA en el entend¡do de que, tratando de entendeisu situación,
también contribuimos a mejorarsus posibilidades de aprend¡zaja tanto como a pensar la docen-
cia y la propuesta da formación, desde su formulación sscrita a su ejercicio práctico.
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