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Es COMllN QUE, en una primera instancia, la palabra "universita
rios" evoque imageries de j6venes y, en particular, de estu

diantes, llegando incluso a usarse estes tres terrninos a mancra
de equivalentes. Esto es 10 que se ha llamado modclo metonimico,
donde a un grupo particular, en este caso los universitarios, se
les confieren todas las caracteristicas de otro grupo mas gene
ral, en este caso los estudiantes: pero adernas, aqui tarnbien
sucede que se le entiende vinculado al concepto juventud y vi
ceversa.'

Los traslapes de significaci6n entre los conceptos "universita
rios", "estudiantes" y 'jovenes" se derivan, pOI' un lado, de con
cepciones que pretenden dividir la vida en etapas -riiriez, juventud,
adultez, vejez-, y que piensan a la juventud como un tiempo de
moratoria, de preparaci6n. Desde estas formas de entender la
vida, se enrnascaran las diferencias en los trayectos vitales de los
individuos, de acuerdo con sus culturas y grllpos de origen y
pertenencia social, y se ocultan las desigualdades producidas pOI'
las injusticias sociales y la falta de solidaridades publicas: se si
lencia el hecho de que no todos los jovenes son iguales, no tienen
los mismos anhelos ni tampoco oportunidades. POI' su parte, la
idea de que todos los universitarios son estudiantes jovenes in
duce a acotar las relaciones entre los individuos y la instituci6n
universitaria 5610 a un tiempo de la vida, convirtiendo estas re
laciones en algo transitorio e inhibiendo as! la posibilidad de que
"10 universitario" se construya como posibilidad de encuentro
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intergeneracional. De esta manera, se evita que la noci6n de "uni
versitarios" refiera a una categona social que proyecta sentidos de
pertenencia e identidad, con respecto a un colectivo que es inclu
sivo, mientras que a la universidad se la piensa, tan s610, como
instituci6n que imparte educaci6n superior a los j6venes, mismos
que son universitarios mientras estudian, pero que al terminar
sus estudios dejan de serlo.

Es cierto que todos los universitarios tienen en comun haber
sido estudiantes de la universidad, pero no es necesario que 10
sigan siendo. De hecho, por 10 general, los individuos que han
estudiado en la universidad, sean 0 no estudiantes, e independien
temente de la edad que tengan, contestan afirmativamente a la
pregunta: zeres universitario? Sin embargo, la identidad univer
sitaria de quienes fueron estudiantes, pero que ya no estudian, se
encuentra opacada y diluida frente a otras que les permiten la
descripci6n del yo, desde particularidades educativas mas perso
nales, especfficamente frente aquellas identidades referidas a las
"profesiones". Por 10 tanto, la noci6n de universitario opera mas
como designaci6n que como identidad social.

La de universitario es una designaci6n que, como todas, se
encuentra vinculada a la historia y al contexto especifico donde
se realiza. En particular en la regi6n latinoamericana las universi
dades han ocupado un papel central en los procesos de clasificaci6n,
selecci6n y formaci6n de sujetos para puestos de cupula, y, por 10
tanto, los universitarios han sido miembros de las clases podero
sas (econ6mica, social, cultural y polfticamente): su figura ha
sido y sigue siendo representada a traves de imagenes de privile
gio y se les ha vinculado con la movilidad social, con el avance de
la democracia y la intelectualidad: se les ha visto como criticos,
bohemios y activistas, pero tambien como aliados y soportes del
poder y, ultimamente, hasta como excedentes y apaticos.Y es que
en la actualidad, los procesos de reproducci6n social y cultural se
han complejizado enormemente; hoy en dia, ya es imposible en
cubrir que la palabra "universitario" es polisemica y que define a
un sector muy heterogeneo, tanto, 0 mas, que el conformado por
los propios estudiantes.

INTHODUCCI()N / 7

Desde la aparicion, en 1964,2 de la obra de Bourdieu y Passe
ron Les heritiers. Les etudienis et la culture ha quedado claro que
los universitarios constituyen un sector compacto, visible, de
mandante y privilegiado. pero no homogeneo. En su interior
pesan grandes diferencias: segun el origen socioprofesional de los
padres, el sexo del estudiante, su declaraci6n explicita de creencias
religiosas, su edad escolar; en conclusion, los universitarios son
s610 "forrnalmente" iguales, pero el peso de la herencia cultural
les permitira lograr, 0 no, su "porvenir objetivo" .J A partir de
esta obra, abundaron los estudios sobre los universitarios que
han sido concebidos, siempre, como j6venes estudiantes.

EI presente libro se aparta s610 un poco de esta concepcion,
ya que aunque la mayoria de los articulos incluidos tratan sobre
estudiantes universitarios, tambien hay los que extienden la no
ci6n de universitarios, considerando en sus reflexiones y analisis a
los j6venes con educaci6n superior, estudien 0 no (Suarez Zozaya
y Perez Islas, y Marquez Jimenez), y a los miembros (sean estu
diantes 0 no) de alguna instituci6n universitaria especifica (Garcia
Salord). Cabe sefialar que, deliberadamente, hicimos la invitaci6n a
las y los autores, especialistas todos en temas de educaci6n supe
rior y/o juventud, convocandolos a participar escribiendo acerca
de "j6venes universitarios", sin mas explicaci6n. He aquf la res
puesta: la mayoria abord6 el universo estudiantil, como si esto
fuera "10 natural". .

No obstante, dos preocupaciones comunes unen los textos
que a continuaci6n vamos a presentar: la primera se relaciona
con la advertencia de que centrar el analisis en los estudiantes
universitarios no implica perder de vista que estos j6venes com
parten una condici6n juvenil con el resto de sus pares menos
afortunados; la segunda, tiene que ver con el reconocimiento de la
diversidad profunda que existe entre los universitarios, sea por su
origen social, por su sexo, por los valores que sustentan, por el

'EI impacto en Iberoamerica fue dos afios despues al traducirse: P. Bourdieu y J.C
Passeron, Los estudiantes y la culture, Buenos Aires, Labor, Nueva Colecci6n Labor, num. 49,
1966. Con una "lntroduccion" bastante provocadora de Jose Luis L. Aranguren.

'Con este termino Bourdieu destaca el caracter restrictivo del habitus, al limitar el
ambito de las acciones, conductas y cogniciones que le son posibles a los individuos.
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papel que la sociedad les esta asignando en funci6n de sus capa
cidades u orientaciones profesionales 0, por las opciones que tie
nen frente al mercado de trabajo.

Las colaboraciones incluidas utilizan metodologtas diversas
para analizar las situaciones de los j6venes universitarios: Suarez
Zozaya y Perez Islas, asi como Garda Salord, y Ghiardo Soto y
Davila Le6n parten de acercamientos hist6ricos, mientras que De
Garay, Toer et al. y, Zubieta y Rosas desarrollan "perfiles"; por su
parte, Marquez Jimenez lleva a cabo un riguroso analisis estadis
tico. Las fuentes de informaci6n tambien son varias: hay quienes
echan mana de las bases de datos de las encuestas nacionales de
juventud (Suarez Zozaya y Perez Islas; Ghiardo Soto y Davila
Le6n; Marquez Jimenez); otros autores, en cambio, hacen uso de
encuestas disefiadas ex profeso para conocer a determinados estu
diantes de universidades especificas (Arango Gaviria; Martinez
G6mez; y, Toer et al.), a veces usando como referencia y punto de
comparaci6n las mismas encuestas nacionales de juventud; hay
tambien quienes utilizan los registros administrativos y evalua
ciones de programas universitarios que permiten analizar la
pertinencia de su aplicaci6n y su impacto en la poblaci6n estu
diantil (Zubieta y Rosas).

Los arnbitos de referencia son dos: el nacional (Suarez Zoza
ya y Perez Islas; De Garay; Ghiardo Soto y Davila Le6n; Marquez
Jimenez); y, el referido a universidades especificas (Garda Salord,
Arango Gaviria, Martinez G6mez, Zubieta y Rosas; y, Toer et al.).
Tambien habria que decir que seis textos se refieren al ambito
mexicano y el resto a tres paises de America del Sur (Colombia,
Chile y Argentina). La convocatoria latinoamericana es resultado
de nuestra convicci6n acerca de que entre los paises de la regi6n
se mantienen lazos historico-culturales comunes y compartidos y
que los j6venes universitarios de los distintos paises enfrentan, con
frontan, resisten, construyen, viven, condiciones que deben cono
cerse, compararse, analizarse e intervenirse.

Las tematicas que abordan los capitulos del libra son diver
sas: dos se concentran en uno de los problemas mas acuciantes
que enfrentan los egresados universitarios: la transici6n al traba-
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jo. El primero analiza, mediante una serie de relaciones bivariadas
y de modelos de regresi6n logistica multiple, los factores relacio
nados con las oportunidades que tienen los j6venes de encontrar
se estudiando, trabajando 0 ninguna de las dos (Marquez Jime
nez), destacando sobre todo el esfuerzo que han hecho y hacen
las familias de escasos ingresos para mantener a sus hijos en la
escuela; el segundo (Martinez G6mez), analiza las condiciones de
empleo de universitarios forrnados principalmente para atender
al sector agropecuario. Tanto el trabajo de Marquez como el de
Martinez muestran que los escenarios laborales de los j6venes con
educaci6n superior son menos adversos respecto al de los j6venes
que no han renido acceso a este nivel educative, pero que no par
ella las condiciones en que viven los primeros deian de ser deplo
rables. A este respecto, llama la atenci6n que, de acuerdo con el
analisis y las conclusiones de Martinez, con todo y las pesimas
condiciones a las que se enfrentan, la frustraci6n entre los "cha
pingueros" sea menor, con respecto a la que experimentan los
j6venes de otras universidades.

Cinco capitulos mas se preocupan por comparar y analizar
las actitudes y perspectivas al interior de los propios estudiantes
universitarios, en funci6n de sus posiciones politicas. axiol6gicas
y/o de sus practices culturales. Asi, Arango Gaviria parte de la
triple conjunci6n de diferenciaci6n que se produce en los univer
sitarios: clase social, relaciones de genero y contrastes par tipo
de carrera (ingenierias y de sociales), su eje de analisis es como
la condici6n estudiantil se vuelve factor de organizaci6n de la
experiencia juvenil. POI' su parte Ghiardo Soto y Davila Le6n,
enlazan las diversas condiciones juveniles con sus percepciones,
con la modernizaci6n (integraci6n a las nuevas tecnologtas de
informacion y comunicaci6n), con la cultura (sus pautas y prac
ticas) y con los patrones ideologicos (referentes politicos y secu
larizaci6n) .

En el tercer trabajo de este segundo grupo. De Garay llama la
atenci6n acerca de la necesidad urgente de conocer, de manera
sistematica, a los estudiantes. Plantea que las autoridades de las
instituciones escolares y principalmente los maestros, quienes se
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encuentran dia a dia con los j6venes, deben mantenerse atentos a
entender la segmentaci6n constante que se da en estos sectores en
los que las culturas juveniles (a las que el autor refiere como
"zappingcultura", reapropiandose un concepto de Castoriadis), se
encuentran en un estadio diferente al de la cultura escolar. POl' su
parte, el texto de Toer y colaboradores, presenta una comparaci6n
de poblaciones estudiantiles de universidades distintas, no s610
pOI' su regimen institucional sino pOI' su localizacion geografica.
Para hacer la comparaci6n selecciona la Universidad de Buenos
Aires y alrededor de 460 instituciones de educaci6n superior en
Estados Unidos y concluye que la distancia fisica es mas grande
que la que se refiere a las percepciones valorales, ya que despues
de todo, al respecto, encuentra similitudes. Finalmente, desde la
comparacion entre las profesiones de las ciencias exactas y las de
sociales (siempre atravesadas pOI' el genero). las autoras Zubieta
y Rosas descubren opciones de politicas para instrumental' en las
universidades, a partir de los comportamientos y evaluaciones
tan contradictorias que reciben estudiantes que se inscriben a un
programa llamado EIVerano de la Investigaci6n Cientifica, que se
lleva a cabo durante dos meses en diversas instituciones y donde
los j6venes conviven con investigadores de prestigio. desarrollan
do y ayudando en tareas de indagaci6n.

Los dos textos restantes, que son los que abren la publicacion,
problematizan las producciones simb6licas respecto a las repre
sentaciones sociales de los universitarios (Suarez Zozaya y Perez
Islas) ya los movimientos estudiantiles (Garda Salord). EI prime
ro parte de un presupuesto central: ha existido y hay una lucha
porIa hegemonia de la representaci6n social de la figura del uni
versitario, que es mas trascendente que la del estudiante que
siempre es fugaz. Esta disputa ha sido vital para la universidad
publica, y para el propio pais, pOI' el lugar que ha ocupado la
praxis universitaria en el desarrollo economico, social, politico y
cultural de la nacion: actualmente en la nueva etapa delllamado
"capitalismo accionario" la disputa porIa representacion de las
nuevas generaciones esta vigente, llevandola incluso al plano de
la insignificancia. EI segundo texto, el de Garda Salord, es una
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interesante propuesta analftica sobre c6mo ha funcionado la des
calificacion de la participacion estudiantil en las reformas univer
sitarias, convirtiendolos en talon de Aquiles ychivos expiatorios de
esas reforrnas, donde persiste el racismo y el clasismo hacia los
jovenes estudiantes desde los otros actores universitarios. Plantea
que la significacion de los movimientos estudiantiles como "pre
texto baladi" ha obstaculizado el estudio sistematico de las reivin
dicaciones que son objeto no s610 de los movimientos sino de las
distintas formas de participacion de los estudiantes en la vida
universitaria.

Como se puede observar la presente publicaci6n contiene
miradas distintas entre si, a veces contradictorias y otras com
plementarias. En conjunto nos dan la posibilidad de tener un
registro de problematicas que estan presentes en las realidades
latinoamericanas y que enfrentan los j6venes universitarios de la
region. Algunas de estas condiciones vienen de antafio y persis
ten; otras han irrumpido como novedad en los escenarios del
continente; son muchas las que deben atenderse, a manera de
emergencias, pero ciertamente a la atencion que demandan no
puede responderse con la polftica del HOY, que se ha puesto de
moda, cuando menos en Mexico, y que se caracteriza por hacer
a un lado la historia. Este libro se propone contribuir a fortalecer
la perspectiva regional latinoamericana y tambien la histories.
pues estamos convencidos de que en Latinoarnerica la conciencia
historica es necesaria como antido to contra la alienaci6n y la
sumision.

Agradecemos a todos(as) lo(as) colaboradores(as) su contri
bucion en este libro. En especial al Seminario de Educaci6n Supe
rior (SES) de la UNAM, pOI' el apoyo a nuestro proyecto.
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