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Desde el regreso a la democracia a mediados de los años ’80, la po-
lítica educativa hacia el nivel superior se propone la inclusión en la 
distribución del bien educativo. Pero la dinámica de la fragmentación 
opera de manera particular sobre la reproducción y reconfiguración 
de antiguas y nuevas formas de desigualdad, ya que puede pensarse 
que es a la vez producto y causa de una forma de organización cada 
vez menos sistémica (Tiramonti, 2004). De hecho, la relación inclu-
sión-exclusión, base y objeto de buena parte de las políticas contra 
la desigualdad, debe plantearse de manera diferente en un marco de 
fragmentación que, caracterizada por una lógica no sólo excluyente 
sino ciertamente segregativa, cierra sobre sí a los fragmentos en el 
ámbito de las instituciones educativas de los niveles obligatorios, pri-
mario y secundario.

En el nivel superior universitario, al que históricamente sólo accedió 
una franja reducida de quienes ingresaban al sistema, el análisis de la 
matrícula permite observar un crecimiento constante desde media-
dos del siglo XX, con picos de retracción y expansión (Marquina, 2011; 
Corica y Otero, 2017, entre otros).  En buena medida, este incremento 
se asocia a la remoción de uno de los principales mecanismos de ‘cie-
rre estamental’: los exámenes de ingreso. 

Ahora bien, tanto la evaluación de las políticas como la investigación 
educativa (Sigal, 1993; Toer, 2000; Altbach, 2000; Buchbinder y Mar-
quina, 2008; Chiroleau, 2009; Gluz, 2011) muestran que el aumento de 
la matrícula universitaria no asegura una distribución homogénea ni 
entre jurisdicciones o grupos socioeconómicos; tampoco garantiza 
la permanencia y el egreso. Y, si bien, en los últimos treinta años y 
a través de la implementación de políticas de distinto signo, las es-
tadísticas muestran una expansión, no se duda en hablar de formas 
de inclusión excluyente (Ezcurra, 2008) o exclusión incluyente (Gentili, 
2009) para describir este fenómeno, en el cual una matrícula crecien-
te y un ingreso irrestricto no redundan en una mayor permanencia y 
graduación.

En este contexto, esta tesis hizo foco en el análisis del Ciclo Básico Co-
mún (CBC), que, desde 1985, se implementó como una instancia de 
ingreso irrestricto para todas las carreras de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA). Su propósito explícito era eliminar las barreras selectivas, 
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posibilitar una nivelación de los saberes desarrollados en la trayectoria escolar anterior 
al nivel superior y así democratizar el acceso a la universidad. 

Más de tres décadas después, varias generaciones de estudiantes y egresados de esta 
institución universitaria -la de mayor matrícula a nivel nacional- han transitado este dis-
positivo institucional e ingresado con éxito a la UBA. Sin embargo, los altos porcentajes 
de abandono por desgranamiento que se constatan, lo han transformado en lo que po-
pularmente se conoce como un ‘filtro’ de aspirantes a la vida estudiantil de la universi-
dad que goza del mayor prestigio, tanto local como internacional. 

El propósito de la investigación fue indagar acerca de la experiencia estudiantil, para 
poder explorar los mecanismos que cristalizan la tensión entre políticas tendientes a la 
democratización y los procesos de selectividad que operan al interior del sistema.

El exhaustivo relevamiento de las investigaciones y discusiones en torno a los sistemas 
de ingreso y transiciones al nivel superior desarrollados por otras universidades argen-
tinas, que esta tesis retomó y sistematizó, abre al debate en cuanto a cómo los cursos 
calificados desde las instituciones como nivelatorios pueden reproducir los mecanismos 
expulsores que imperan, de manera explícita o implícita, en el resto del sistema. Como 
bien afirmaba François Dubet (2005), 

En los sectores de “masas”, donde la selección se realiza en el transcurso de los estudios, 
las obligaciones escolares parecen más vagas, la distancia con los maestros mayor, y las 
relaciones de aula y de trabajos dirigidos (...) no ofrecen un marco integrador lo suficien-
temente denso para que se forme una verdadera comunidad estudiantil (p. 32). 

Así, las tensiones entre políticas universalistas y la fragmentación del sistema se ponen 
de manifiesto; es por esto que una hipótesis central a esta investigación radica en que 
la selectividad en el sistema educativo argentino adquiere rasgos específicos cuando se 
procesa a través de políticas que asimilan democratización con la eliminación de meca-
nismos formales de transición entre niveles. Porque frente a la eliminación de las barre-
ras expresas se activan mecanismos institucionalizados, pero menos formalizados, que 
operan a modo de frontera simbólica (Reygadas, 2020), instituyendo en los sujetos una 
forma particular de ser alumno o estudiante.

La investigación se abocó, por lo tanto, a explorar dicha frontera, a través de un análisis 
de diseño cualitativo de la experiencia estudiantil –o, más precisamente, la etapa de in-
tegración-afiliación (Coulon, 1995) al nivel superior– de estudiantes del CBC de la UBA, e 
indagó acerca de los mecanismos implícitos de selección que la institución pone en jue-
go y las estrategias que despliegan los estudiantes para atravesar el CBC.  Un desarrollo 
amplio de categorías conceptuales permitió, por medio de la realización de entrevistas 
en profundidad y observaciones de prácticas áulicas, la reconstrucción de su experiencia 
estudiantil. 

Los hallazgos identificaron una tríada de sentidos –mérito-gratuidad-prestigio–, que se 
dirime en la arena de este dispositivo nivelatorio, cual ritual instituyente (Bourdieu, 1993) 
y construye una forma particular de ser estudiante en esta universidad. 

En el ámbito educativo, esta tríada de sentidos no sólo goza de una potencia histórica-
mente comprobada, sino que diluye la raíz eminentemente económica de las desigual-
dades socioeducativas. Entreverada en la matriz selectiva de nuestro sistema, apela a la 
afectividad de los sujetos, volviéndolos vulnerables a juzgar y juzgarse, posicionarse, en 
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términos no plausiblemente económicos, sino de sus propios talentos y capacidades. 
Despega, oculta y, en última instancia, convence de que el desarrollo de estas cualidades 
particulares no es digno de todos y todas, sino de aquellos que se someten al ritual se-
lectivo y lo atraviesan con éxito. Convierte en un logro personal, enteramente individual, 
lo que en realidad está fuertemente determinado por factores estructurales.  

Una pregunta que resume y subyace a este debate: ¿por qué se someten las y los jóvenes 
a una instancia que se sabe altamente selectiva? La respuesta que se desprende de este 
trabajo es: porque el prestigio tracciona el deseo de ser y pertenecer, y las representa-
ciones acerca de lo democrático y lo igualitario justifican ese deseo. El prestigio, que se 
conjuga con el mérito individual y con lo gratuito, como sinónimo de lo igualitario, sos-
tiene la illusio de lo justo y democrático, en una suerte de selectividad ‘elitizada’. Como 
corolario, las desigualdades de posiciones -o de trayectorias previas-, que han impregna-
do y modelado la subjetividad a través de la experiencia, encuentran un grado superior 
de legitimación.

Pensar y cuestionar esta cadena de sentidos (y de valores), que deviene en pilar de la 
igualdad de oportunidades, no apunta a resolverlo ni invalidarlo, sólo intenta abonar al 
debate en torno a las desigualdades socioeducativas. Entiende, junto a algunos de los 
autores que nutrieron el análisis, que explorar los sentidos que se juegan en la interac-
ción de los sujetos y las instituciones devela qué se oculta detrás de lo incuestionable. 
O, en este caso, cómo las desigualdades socioeconómicas siempre se entraman con des-
igualdades socioeducativas, desigualdades en el acceso y permanencia real y efectivo y 
las posibilidades y probabilidades –reales y efectivas, también– de participación en el 
bien social común de la educación y el conocimiento. 
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