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APRESENTAÇÃO

PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS, DIVERSIDAD Y FORMACIÓN DOCENTE

“Só quem pode surgir com o povo é o novo. 
E o novo são as crianças. 

Com elas, poderão vir as respostas que não encontramos” ...

“...Poxa, até que essa geração mais velha tem algo a oferecer”

Ubiratan D´Ambrosio
São Paulo, 8 de Diciembre de 1932 - 12 de Mayo de 2021

Este libro titulado Ciências Humanas: Estudos para uma Visão Holística 

da  Sociedade, surge mientras transitamos un momento muy particular para nuestra 

especie humana, en donde se ve amenazada su existencia en forma global. Es por ello, 

que debe valorarse el esfuerzo de numerosos autores e investigadores que todavía 

sienten la necesidad y el deseo de entregar sus esfuerzos en la causa de la difusión de 

resultados de sus trabajos científicos.

Mientras esperamos soluciones, que resguarden al bienestar en la Salud y con 

ello en la recomposición de la Economía y Educación, por el retraso que esta situación 

pandémica produce, queda la esperanza de que el replanteo social en las estructuras 

de las sociedades nos lleven a valorar los resultados que hasta ahora nos ha permitido 

sobrevivir. Por lo tanto, en esta obra, donde el conjunto de capítulos reflejan la inherente 

participación en la diversidad de temáticas planteadas, están agrupados trabajos 

considerados desde el perfil profesional de cada temática asumida por autores de 

diversos lugares del planeta. 

En el Segundo Volumen que tiene como eje temático PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS, 

DIVERSIDAD Y FORMACIÓN DOCENTE. La evolución del conocimiento llevo a actualizar 

las prácticas pedagógicas en la formación docente como así también en los diferentes 

niveles educativos, desde el preprimario hasta el universitario, y en la formación tradicional 

como en las alternativas. Por ello, este volumen presenta numerosas propuestas que llevan 

a recorrer el espacio tiempo de la educación, asumiendo propuestas para enfrentar este 

nuevo periodo de la enseñanza virtual, a distancia y con los implementos tecnológicos que 

llevan a mantener la formación en los distintos niveles aun en el aislamiento que la situación 

sanitaria nos obliga.

Esperando que estos trabajos sean de gran aporte a los lectores, les deseamos 

una buena lectura.

SILVIA INÉS DEL VALLE NAVARRO

GUSTAVO ADOLFO JUAREZ



APRESENTAÇÃO

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, DIVERSIDADE E FORMAÇÃO DE PROFESSORES

“Só quem pode surgir com o povo é o novo. 
E o novo são as crianças. 

Com elas, poderão vir as respostas que não encontramos” ...

“...Poxa, até que essa geração mais velha tem algo a oferecer”

Ubiratan D´Ambrosio
São Paulo, 8 de Diciembre de 1932 - 12 de Mayo de 2021

Este livro, intitulado Ciências Humanas: Estudos para uma Visão Holística da 

Sociedade, surge enquanto vivemos um momento muito particular para nossa espécie 

humana, onde sua existência está ameaçada globalmente. Por este motivo, deve 

ser valorizado o esforço de inúmeros autores e investigadores que ainda sentem a 

necessidade e o desejo de se empenharem na causa da divulgação dos resultados dos 

seus trabalhos científicos.

Enquanto esperamos por soluções que protejam o bem-estar na Saúde e com ela 

na recomposição da Economia e da Educação, pelo atraso que esta situação pandêmica 

produz, espera-se que o repensar social nas estruturas das sociedades nos leve valorizar 

os resultados que até agora nos permitiram sobreviver. Portanto, nesta coletânea, onde 

o conjunto de capítulos refletem a participação inerente à diversidade das questões 

levantadas, se agrupam obras consideradas a partir do perfil profissional de cada 

disciplina assumida por autores de diversas localidades do o planeta.

No segundo volume, cujo eixo temático se intitula PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, 

DIVERSIDADE E FORMAÇÃO DE PROFESSORES, a evolução dos saberes conduziu 

à atualização das práticas pedagógicas tanto na formação de professores como 

nos diferentes níveis de ensino, desde o pré-primário ao universitário, e na formação 

tradicional como alternativa. Por isso, este volume apresenta inúmeras propostas 

que nos levam a percorrer o espaço-tempo da educação, assumindo propostas para 

enfrentar este novo período da aprendizagem virtual, a distância e com os implementos 

tecnológicos que levam a manter a formação em diferentes níveis mesmo no isolamento. 

que a situação de saúde nos obriga.

Esperando que esses trabalhos sejam de grande contribuição para os leitores, 

desejamos uma boa leitura.

SILVIA INÉS DEL VALLE NAVARRO

GUSTAVO ADOLFO JUAREZ
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RESUMEN: El imaginario social instituido 
crea las condiciones para la emergencia 
de instituciones que portan y transmiten 
las significaciones imaginarias sociales, 
entre las que se encuentra las  instituciones 
educativas y específicamente la universidad. 
Este trabajo -producto de una investigación 
doctoral- analiza el complejo y doloroso 
proceso de afiliación institucional e 
intelectual que estudiantes atraviesan 
durante el primer año de la carrera 
universitaria, signado tanto por su historia 
subjetiva como por la predominancia de las 
identificaciones con uno de los entramados 
de significaciones antagónicos -“Universidad 
para todos” y “Universidad para pocos”-, 
los que operan activando singulares 
dispositivos institucionales inclusores o 
expulsores que potencian o obturan la 
constitución del vínculo educativo. Así el 
singular vínculo que el sujeto establece 
con la universidad pondrá en evidencia 

la efectividad o el resquebrajamiento 
del contrato narcisista originario establecido 
entre el sujeto y la sociedad por el 
cual ésta debe garantizale al sujeto un lugar 
disponible para ser  ocupado por él en el 
entramado social.
PALABRAS CLAVE: Significaciones 
sociales. Inclusión. Exclusión. Universidad. 
Estudiantes.

LODGE THE STUDENT IN THE EDUCATIONAL 
BOND AT THE UNIVERSITY

ABSTRACT: The instituted social imaginary 
creates the conditions for the emergence 
of institutions that carry and transmit social 
imaginary meanings, among which are 
educational institutions and specifically the 
university. This work -product of a doctoral 
research- analyzes the complex and painful 
process of institutional and intellectual 
affiliation that students go through during 
the first year of their university career. This 
process is marked at the same time by its 
subjective history and by the predominance 
of identifications with one of the networks of 
antagonistic meanings - “University for all” 
and “University for few” -, which operate by 
activating singular institutional inclusion or 
expulsion devices that they enhance or block 
the constitution of the educational bond. 
Thus, the singular bond that the subject 
establishes with the university will highlight 
the effectiveness or the cracking of the 
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original narcissistic contract established between the subject and society by which 
the latter must guarantee the subject an available place to be occupied by him in the 
social fabric.
KEYWORDS: Social meanings. Inclusion. Exclusion. University. Sudents. 

1 INTRODUCCIÓN

El ingreso a la universidad promueve el establecimiento de un vínculo singular 

del sujeto con la institución, que propiciará o no la configuración del vínculo educativo. Al 

primer encuentro real con la universidad el sujeto acude con un bagaje de sentimientos, 

sueños, creencias, fantasías y mandatos inconscientes que perfilaron sus proyectos 

educativos y sus singulares elecciones institucionales y profesionales y que ahora 

operarán de modo singular en el modo en que se establecerá el vínculo con la institución. 

En este encuentro es posible identificar “una estructura (o una dimensión) vincular 

entre el sujeto (estudiante), el objeto (Institución educativa) y un entramado entre ellos 

que adquirirá para el sujeto las más variadas cualidades.” (Gutiérrez, 2012, p. 86). El 

proceso de afiliación supone el establecimiento de un vínculo que incluye componentes 

inconscientes de la ligadura al objeto y una estructura discursiva que los envuelve, que 

los contiene. 

Es importante considerar que la importancia fundamental que tiene la pertenencia 

a la institución no radica en la formación profesional que ofrece y sus implicancias en vida 

laboral, sino en que en este encuentro se retrabajan las apuestas del contrato narcisista 

originario (Kaës, 2007). “El consentimiento del sujeto, y el lugar que la institución le brinde, 

parecen ser condiciones previas para la generación del vínculo” (Gutiérrez, 2012, p. 88), 

en tanto implica el cumplimiento por ambas partes de lo pactado:  la universidad -en tanto 

institución de la sociedad opera como garante de la inclusión del sujeto en el entramado 

social- ofrece un lugar para ser ocupado por el sujeto y el sujeto se apropia y reproduce 

el discurso social que la institución porta. Rosbaco (2007) destaca que ésta cumplen la 

doble función de amparo y trasmisión del legado cultural, de la herencia simbólica que 

se relaciona con “la producción y reproducción del discurso del Otro Social y las leyes 

que organizan la vida en relación.” (p. 16). “Esta sería la función “filiadora” que tiene la 

educación con lo social; permite un lazo lo que habilita a comprender al vínculo educativo 

como una forma de expresión del vínculo social” (Gutiérrez, 2012, p. 89). 

El concepto “afiliación” para pensar en el vínculo con la universidad ha sido 

abordado por distintos autores haciendo foco en aspectos culturales, subjetivos y 

psicoanalíticos. Desde una perspectiva cultural, tal como sostienen Casco, (2009) y 

Coulon, (2005) la entrada a la universidad implica el devenir de un estatus social a otro, de 
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una cultura a otra, que se enmarca en un proceso de afiliación institucional e intelectual. 

La afiliación institucional da cuenta de la internalización de los modos de funcionamiento 

de la universidad, su organización administrativa y funcional, sus principios y las normas 

que regulan la acción de sus actores. Mientras que la afiliación intelectual refiere al 

dominio de las formas del trabajo intelectual, que implica la apropiación de conceptos, 

categorizaciones, discursos y prácticas propios de ella. Este proceso afiliatorio se 

despliega en tres tiempos en los que el ingresante progresivamente logra alcanzar el 

status de novato, aprendiz y finalmente el de miembro de la institución ejerciendo el “oficio 

de estudiante” universitario (Casco, 2009). Proceso de endoculturación que tendrá un 

correlato psicológico imprimiendo marcas subjetivas que devendrán en modificaciones a 

nivel identitario. 

Este trabajo da cuenta de una de las categorías de análisis investigadas en 

una tesis doctoral que procuró comprender las vinculaciones que existían entre las 

significaciones sociales acerca de instituciones de educación superior, cristalizados en 

el imaginario social argentino y el posicionamiento que asumían estudiantes de 1° año 

frente al aprendizaje. En tanto se trató de una investigación comparativa se trabajó con 

una muestra constituida por 20 estudiantes, que pertenecían en igual proporción a dos 

instituciones del nivel superior, a quienes se les administró entrevistas en profundidad. 

El  análisis de datos  adoptó una lógica cualitativa, interpretativa y hermenéutica, que 

supuso un complejo proceso en el que los datos fueron tomados como únicos y de 

carácter ideográfico, buscando tendencias, tipologías, regularidades y/o patrones. La 

categoría “vínculo con la institución universitaria” aquí analizada toma como referencia 

los datos proporcionados por el grupo de 10 estudiantes universitarios.  

2 DEL TIEMPO DEL ENTRAÑAMIENTO

El ingreso a la universidad activa un doloroso proceso de aculturación (en que 

el sujeto debe renunciar al acervo cultural internalizado en el nivel secundario) para 

apropiarse de otros usos y costumbres. Es un tiempo que Gomez Mendoza y Alzate 

Piedrahita (2010) caracterizan por el extrañamiento, mientras que Casco (2009) lo 

identifica con la alienación. Ambos investigadores tienen parte de razón, porque al 

encuentro con la institución el sujeto arriba en calidad de extranjero que desconoce 

los códigos comunicacionales y culturales. Por ello, no sorprendió la presencia de 

sentimientos ambivalentes en los entrevistados, ni que primaran sentimientos negativos 

en los primeros meses en la institución (ansiedad ante lo desconocido, desconcierto, 

incertidumbre, impotencia y soledad) y tampoco que se potenciara en algunos (2-10) 

inseguridad respecto de la elección institucional y profesional.
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El quantum de ansiedad que producían los sentimientos descriptos fue tolerable 

por el despliegue de mecanismos más primitivos como la idealización, la identificación y 

la proyección que hicieron tolerable la diferencia. La adhesión e identificación masiva a 

los usos y cultura de la nueva institución que se realizaban desde la repetición irreflexiva 

permitió que se iniciara el proceso afiliatorio desde un posicionamiento alienado, tal como 

lo refiere Casco (2009).  

Puede inferirse que el históricamente privilegiado posicionamiento de la 

universidad en el imaginario social y la intensa idealización operaba de modo singular 

en los sujetos. El proceso afiliatorio se complejizaba en algunos casos (3-10), porque la 

institución fuertemente idealizada era ajena a su universo cultural generando miedo y 

vergüenza y relegaba al sujeto a un lugar subordinado, desde el que miraba fascinado 

y asustado a la institución amada. Sin embargo, este proceso despertó menor nivel de 

ansiedad en las estudiantes (3-10) para quienes la universidad era parte de su universo 

cultural, ya que si bien habían experimentado ansiedad ante lo desconocido, había primado 

la alegría y el placer que producía poner en marcha su proyecto educativo. 

Este periodo de encuentro con la institución tendió a tornarse crítico debido a la 

intensidad de los sentimientos emergentes que ponían en evidencia al sujeto en falta, barrado, 

impotente, por ello fue significativo registrar que algunos (4-10) explicitaban con distintos 

grados de efusividad situaciones que percibieron como indicadores de que el vínculo podría 

establecerse en tanto reunían los requisitos para ser aceptados como miembros.

Así mismo, se pudieron inferir dos elementos que incidían para que los sujetos 

persistieran en el proceso afiliatorio. En primer lugar, se observó que en la mayoría 

(9-10) la idealización se sostuvo a partir de encontrar en la institución algunos de los 

atributos que le habían adjudicado aun antes del ingreso: la universidad como fuente 

de conocimiento científico, el alto nivel de exigencia académica, las modalidades de 

trabajo docente, la contención institucional, la promoción del pensamiento crítico y el 

vínculo educativo subjetivo-subjetivante que se podía establecer con algunos docentes. 

En segundo lugar, se pudo detectar el despliegue de dispositivos que daban cuenta de 

modos de recibimiento y alojamiento que la institución les había proveído. A través de 

distintos agentes (Sección Alumnos, docentes y Centro de Estudiantes) se presentaban 

los espacios y habilitaban las ceremonias mínimas. Minnicelli (2013) acuña el concepto 

ceremonias mínimas para referenciar un sinnúmero de pequeños actos que pasan 

inadvertidos en la cotidianeidad institucional debido a que se naturalizan a fuerza de 

repetición. En tanto su sentido está definido de antemano, cobra importancia la prescripción 

del modo de realizarse y la significación del acto. Estos dejan una impronta simbólica en 

los sujetos… marcas subjetivas en tanto recrean lugares para los sujetos, espacios de 
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pertenencia y signos identitarios. Del discurso de los entrevistados se pudo inferir que 

estas ceremonias mínimas cumplieron una doble función: brindaban información puntual 

sobre el acontecer institucional y cumplían una función importante a nivel psicológico, al 

ofrecer algún tipo de respuesta a situaciones que generaban sentimientos negativos en 

el primer contacto con la institución posibilitando que progresivamente estos devinieran 

en sentimientos positivos durante la cursada del segundo cuatrimestre. Se registró que 

frente a la ansiedad a lo desconocido, hubieron otros que informaron; frente al miedo a 

rendir finales hubieron otros que relataron los pormenores de la experiencia, aunque esta 

narración no siempre tuvo el efecto tranquilizador esperado; frente a la desconfianza, 

hubo un otro que brindó la información “oficial”; frente a la desorientación temporal, 

hubo un otro que acompaño en un tiempo y espacio diferente; frente al sentimiento de 

soledad generada por la masividad y las dimensiones de la institución hubo varios otros 

que permitieron un encuentro subjetivo, frente a la frustración por no aprobar, hubieron 

docentes que explicaron revisando lo producido; frente a la impotencia, hubieron docentes 

que enseñaron a “hacer” y frente a la ansiedad ante la diversidad, hubieron docentes que 

generaron espacios de encuentro.

3 DEL TIEMPO DEL APRENDIZAJE

Superado este primer tiempo, el novato deviene en aprendiz, es entonces cuando 

debe movilizar las energías, definir estrategias para alcanzar una adaptación progresiva 

para el logro de la afiliación institucional e intelectual (Casco, 2009). Así, debe identificarse 

y internalizar la cultura institucional, en un proceso de endoculturación que se torna 

particularmente complejo en parte porque muchos de los elementos a internalizar son 

saberes implícitos, que atraviesan transversalmente las prácticas institucionales concretas 

y que al no ser claramente verbalizados el sujeto debe inferirlos. Es por ello que Casco 

(2009); Coulon (2005) y Gomez Mendoza y Alzate Piedrahita (2010) coinciden en que las 

reglas de la cultura universitaria se deben enseñar y postulan una pedagogía de la afiliación. 

El sujeto para devenir estudiante universitario debe apropiarse de un sistema de 

valores, ideales y pensamientos que con diferente grado de formalización se expresan 

en leyes, normas pautas, códigos explícitos o implícitos; escritos u orales, que son 

transmitidos a través de prácticas y dispositivos institucionales por actores sociales que 

ocupan preferenciales espacios de poder y jerarquía y que modelan las prácticas y las 

conductas de sus miembros. (Enriquez, 2005; Fernández, 1994; Kaës, 1993, 2007). 

En los entrevistados, este proceso fue analizado a partir de dos indicadores: la 

internalización del lenguaje especifico que definían las practicas sociales institucionales 
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y la participación en dichas prácticas respetando las normativas que la institución 

imponía. A mitad del segundo cuatrimestre del primer año, aunque todos ya habían 

incorporado el lenguaje institucional al vocabulario personal, algunos (2-10) presentaban 

esporádicamente dificultades para definir con precisión prácticas y las nominaban con el 

lenguaje propio de otro nivel educativo. Hay que destacar que en estos casos se trataba 

de sujetos para quienes la universidad era ajena al universo cultural familiar. 

De igual modo, aunque todos los estudiantes (10-10) participaban en las practicas 

institucionales que garantizaban su condición de miembro de la institución a nivel 

académico (asistencia a clases teóricas y de Trabajos Prácticos, presentación de trabajos 

solicitados en tiempo y forma, realización de evaluaciones parciales y de coloquios, uso del 

horario de consulta y del aula virtual, etc.), sólo algunos (3-10) participaban en prácticas 

institucionales extracurriculares (reuniones de estudio o sociales, actividades deportivas, 

de investigación, culturales, de extensión, redes sociales institucionales, etc.). Esta situación 

pone en evidencia que el aprendizaje del oficio de estudiante “…se realiza en el terreno y es 

progresivo en el tiempo, de manera que las disonancias intelectuales más arriba analizadas 

corresponderían a un estado de membrecía inestable.” (Casco, 2009, p. 257). 

4 TIEMPO DE CLIVAJE

Las pequeñas y grandes frustraciones que el encuentro cotidiano genera y el 

despliegue de dispositivos institucionales segregacionistas, provoca la paulatina caída 

de la idealización y la emergencia de sentimientos de desilusión, que si no pueden ser 

tolerados pueden desencadenar un retiro paulatino de las cargas libidinales aumentando 

exponencialmente el riesgo de desafiliación.

En todos los estudiantes pudo observarse que la idealización que había primado 

antes de la inscripción y durante los primeros meses de cursada, comenzaba a ceder, 

permitiéndose criticar a la institución al final del primer año. Las modalidades que adoptó 

el proceso de desidealización presentó algunas variaciones asociado a los sentimientos 

de potencia, impotencia y omnipotencia que el rendimiento académico despertaba, 

potenciando el despliegue de mecanismos defensivos particulares. 

La disponibilidad de la institución de alojar este malestar, de habilitar un espacio 

de encuentro en que ambas partes tomaran la palabra y pudieran ser escuchados por un 

otro dispuesto a hacerlo, fue un punto de clivaje para persistir en el proceso afiliatorio, pese 

a la caída de las proyecciones. El producto de este encuentro no necesariamente derivó 

en la inmediata supresión de la fuente del malestar, pero en la medida que visibilizaban 

la existencia de algunas de las significaciones más importantes que cada sujeto había 
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adjudicado a la institución permitió volver a libidinizarla, aun aceptando que algunas de 

sus expectativas eran de imposible cumplimiento. En algunos casos la respuesta frente 

a la crítica fue una promesa que remitía al cumplimiento del contrato narcisista: quien 

tolerara el malestar que generaba las limitaciones de infraestructura dispondría de un 

lugar posible a ser ocupado por él en la institución. En otro subgrupo, una estudiante 

cuya condición de adulta y trabajadora potenciaba su riesgo de exclusión, se convirtió en 

portavoz del malestar del grupo respecto de la distribución del horario de cursada, de la 

escasa vinculación de las distintas asignaturas y de los problemas de infraestructura. La 

habilitación de un espacio de escucha de reclamos mitigó la ansiedad y produjo placer 

porque el trabajo grupal que se realizó entre los estudiantes y docentes visibilizó la existencia 

de las significaciones sociales que ella le había atribuido a la universidad (mayor grado 

de libertad, participación democrática, fomento de pensamiento crítico). En otros casos 

el malestar se generó porque la institución puso un límite a las demandas que respondían 

a aspectos narcisistas del sujeto (cursar sólo asignaturas que les gustaran, intentar que 

los docentes usaran las estrategias didácticas que ellos consideraban adecuadas, etc.). 

Sin embargo, este límite al operar a modo de castración marcando que la satisfacción no 

se lograría tal como esperaba, pero que, de otro modo, en otro tiempo y espacio podría 

ser satisfecha, adoptó la forma de promesa institucional que promovía la capacidad de 

espera, la tolerancia a la frustración, habilitando la creación de algo nuevo y propiciando 

el proceso sublimatorio. Mientras que en algunas estudiantes el displacer que generaban 

algunas  asignaturas pudo tramitarse cuando lograban significar subjetivamente un área 

de conocimiento hasta ese momento desconocida, en otro estudiante que enfrentaba 

a los docentes por el desfasaje que advertía entre el discurso académico y la práctica 

docente, entre las reglamentaciones y las practicas institucionales pudo identificar 

dispositivos dentro de la misma reglamentación institucional que le permitieron encontrar 

nuevos modos de habitar la institución, abandonando el cursado regular de determinadas 

materias y aprobándolas en condición de libre, lo que le permitió preservar su proyecto 

sin tener que convivir diariamente con lo que le producía displacer. El proceso afiliatorio 

persistió en tanto pudo visibilizar aquellas significaciones que le había atribuido al 

elegirla: fomento de pensamiento crítico y mayor grado de libertad. En otros estudiantes 

la capacidad para tolerar la frustración y el malestar generado en el des-encuentro fue 

fundamental para no clausurar la posibilidad de vínculo con otros docentes y pares con 

quienes pudieron resignificar y relativizar esas experiencias negativas, posibilitando que 

los sentimientos de angustia e impotencia progresivamente devinieran en sentimientos de 

potencia, lo que permitió volver a libidinizar a la institución, a la carrera y a sí mismos y a 

tolerar algunas falencias propias e institucionales. 
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4.1 LOS DISPOSITIVOS EXPULSIVOS DE LA INSTITUCIÓN

Al mismo tiempo en que el sujeto se debatía entre la retracción narcisista y la 

generación de un lazo social, la institución se debatía entre la inclusión o la expulsión del 

sujeto. Fue posible visibilizar la convivencia de dispositivos que generaban condiciones de 

“habitabilidad”, favoreciendo la trasmisión de la cultura a través de las ceremonias intimas 

que imprimían una marca subjetiva, al mismo tiempo que se desplegaban dispositivos que 

tendían a expulsar a los estudiantes.  

Freud en “Malestar de la cultura” ponía el acento en identificar el malestar como un 

aspecto estructural, que suponía para todos los sujetos un desencuentro inevitable entre 

lo pulsional y la cultura. Los enfrentamientos pulsionales -en que la pulsión de muerte 

como fuerza está más allá del principio de placer- gobiernan la vida inconsciente del 

sujeto en relación a su propio cuerpo y a las relaciones que se producen en la vida social. 

Es por ello que lo irreductible es el malestar mismo, sin embargo “porque hay malestar hay 

cultura”, porque es la cultura la que viene, bajo ciertas condiciones a acotar o encauzar 

la incidencia de las pulsiones y puede plantear caminos para a la convivencia. Tal como lo 

plantea Freud puede ocurrir que la contingencia de la cultura ofrezca “atajos” particulares 

para tramitar ese desencuentro:

"…No debe menospreciarse la ventaja que brinda un círculo cultural más pequeño: 
ofrecer un escape a la pulsión en la hostilización a los extraños. Siempre es 
posible ligar en el amor a una multitud mayor de seres humanos, con tal que otros 
queden fuera para manifestarles la agresión…” (Freud, 1930, p. 79.)

Hay entonces una lógica estructurante irreductible: el grupo se constituye a 

condición de la presencia de un elemento extraño contra quien dirigir la agresividad, 

sea este extranjero en cuanto a su nacionalidad, edad, condición social, etc. Cevasco 

(2011) plantea el desafío de identificar en cada contexto, con qué significantes, con 

qué rasgos del discurso social se constituye al extranjero. Surge entonces la pregunta 

sobre quiénes son los “extranjeros” que disparan los mecanismos segregacionistas en 

la población analizada. Por un lado, el sentimiento de extranjería que estaba presente en 

todos los ingresantes, se potenciaba en aquellos para quienes la universidad pertenecía 

a un universo cultural ajeno al familiar. Sin embargo, simultáneamente se visibilizó un 

fenómeno interesante, porque aunque todos los ingresantes eran ubicados como 

extranjeros que luchaban por apropiarse de un lugar, el grupo rápidamente identificó a los 

estudiantes adultos como “extraños”, como “invasores” que restaban posibilidades a su 

intento de pertenencia a la institución. Así, la pertenencia a otro grupo etario fue un rasgo 

que facilitaba que se constituyera lo extraño que le daba consistencia al grupo. Este 

encuentro desencadenó el despliegue de mecanismos defensivos en los dos subgrupos, 
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principalmente la idealización de la etapa etaria a la que pertenecían. Al mismo tiempo, 

los estudiantes adultos (2-10) debieron desplegar recursos personales de socialización 

para integrarse al grupo clase en que predominaban adolescentes y generar estrategias 

que desactivaran los dispositivos expulsores que se activaban. Una de estas estrategias 

fue la apropiación del lugar de portavoces de las conflictivas que los adolescentes no 

se animaban a plantear ante los profesores. Resulta insuficiente para comprender el 

despliegue de mecanismos implementados, el mero registro de que en el imaginario social 

de la modernidad liquida los adolescentes tardíos son considerados los nativos de las 

aulas de primer año de las universidades, de que la adultez está desvalorizada y de que la 

brecha generacional dificulta cada vez más los encuentros. Entonces, puede resultar útil 

analizar la situación bajo el prisma de la inclusión /segregación, en tanto proyección en el 

otro de la ansiedad que su propia extranjería despertaba, que se potenciaba tanto por la 

percepción de las dificultades que planteaba la afiliación institucional e intelectual, como 

por advertir las limitaciones edilicias que evidenciaban espacios institucionales acotados 

por los que había que luchar y que anunciaban la expulsión de muchos de los postulantes.

Casco, (2009) afirma que hay un momento en el periodo de afiliación en que “…

el estudiante descubre cómo la institución busca desalentarlo de diferentes maneras 

- al respecto, los exámenes sirven de filtro en este proceso de escoger los mejores-” 

(p.88-89). La intensidad de la demanda de la universidad, entendida como el alto nivel de 

exigencia académica sumada a la extensa carga horaria de cursada que impedía realizar 

otras actividades no curriculares dentro y fuera de la institución- operó para la mitad (5-

10) como dispositivo expulsivo. Para otros (4-10) lo fue la masividad de los grupos clase y 

las limitaciones de los espacios áulicos que no contribuían a que se dieran las condiciones 

mínimas para que el aprender sea posible y denunciaban que los lugares institucionales 

disponibles eran limitados y había que luchar por ellos. También denunciaban que la 

indiferencia de algunos docentes encargados de propiciar la inclusión en actividades 

institucionales visibilizaba la falta de deseo de incorporarlo como miembro. 

5 DEL TIEMPO DE LA AFILIACIÓN

El tiempo de la afiliación marca el final de este complejo proceso en el que el 

estudiante ha logrado un relativo conocimiento de los modos de funcionamientos, de la 

organización administrativa y funcional, de los principios y de las normas que regulan 

la acción de sus actores (se infiere que alcanzó la afiliación institucional), así como el 

dominio de las formas del trabajo intelectual: conceptos, categorizaciones, discursos 

y practicas propios del nivel (se infiere que se produjo la afiliación intelectual). En este 
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proceso, se ha producido la progresiva caída de la idealización inicial que en algunos 

casos potenció el riesgo de desafiliación y en otros dio lugar a nuevos investimentos 

libidinales que posibilitaron el establecimiento del vínculo amoroso con la institución.  

Destacamos la afirmación de Casco (2009) cuando sostiene que la afiliación se 

produciría “cuando los recién llegados logran establecer una consonancia parcial con 

la cultura universitaria y han emprendido la construcción de una nueva identidad.” (p. 

237), porque el establecimiento de este vínculo favorece procesos de subjetivación que 

imprimen en el sujeto marcas en la siempre activa construcción identitaria. 

La apropiación del “oficio de ser estudiante” (Casco, 2009), la construcción de 

la identidad universitaria (Gómez, 2014); la construcción de la identidad del estudiante 

universitario (Carli, 2012; Gutiérrez, 2012) son construcciones teóricas que dan cuenta de 

la potencia subjetivante de las instituciones. La metáfora “oficio de estudiante” resalta el 

carácter no natural ni espontáneo del nuevo estatus que deberá alcanzar el ingresante, 

quien tendrá que implementar una serie de acciones tácticas para lidiar con las múltiples 

contradicciones pedagógicas y organizacionales y un trabajo psíquico de elaboración de 

las ansiedades emergentes tal como se ha analizado.  

Un indicador que marcaba los avances logrados en este proceso afiliatorio fue la 

consistencia del sentimiento de pertenencia respecto de la institución. En el discurso de 

muchos estudiantes (6-10) pudo inferirse que aún no se había afianzado este sentimiento 

de pertenencia, ya que aunque habían podido establecer lazos con algunos de sus 

compañeros, la pertenencia al grupo clase era débil y aunque habían logrado incorporar 

algunas prácticas institucionales, aún no habían podido apropiarse de ellas. El peligro 

latente de quedar fuera de la institución y “desengancharse” los llevaba a trabajar 

afanosamente para sostenerse dentro de ella exclusivamente a partir del rendimiento 

académico. Por otro lado, en el resto (4-10) pudo inferirse que la apropiación de algunas 

prácticas institucionales (aprobación de la primera materia, cursada sistemática, el 

reclamo ante dinámicas institucionales expulsivas, la apropiación de los espacios 

institucionales y el reconocimiento por miembros de los distintos estamentos de la 

institución) evidenciaban que se sentían miembros como sujeto de obligaciones, pero 

también como sujetos de derechos. 

Las dificultades en la consolidación de este sentimiento pueden ser explicadas 

en parte por la identificación con la más potente significación del imaginario social: la 

excelencia de la universidad que propiciaba mecanismos de idealización, al mismo tiempo 

que potenciaba la duda del sujeto sobre su capacidad para responder a los requerimientos 

académicos que aseguraran su permanencia en la institución.
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Debe destacarse que el sentimiento de potencia o impotencia que predominaba 

a lo largo del primer año no se relacionaba en forma directa con el sentimiento de 

pertenencia que presentaban los estudiantes. Pero si se establecía una correlación fuerte 

entre aquellos que habían podido recibir alguna respuesta institucional ante las situaciones 

que le provocaban malestar y la consolidación del sentimiento de pertenencia, aunque no 

necesariamente la respuesta brindada eliminara la fuente de malestar. En este sentido, 

pudo inferirse que el vínculo con la institución devino en un vínculo amoroso en tanto 

el sujeto pudo comprobar que algunos de los ideales esenciales con que se identificó 

en el momento de elegirla tenían existencia real, lo que permitió tolerar el hecho que 

otros existían sólo producto de sus proyecciones. De modo tal que pudieron vincularse 

resignificando los aspectos valorados de la institución, aceptando lo nuevo e impensado 

y tolerando aquello que le generaba displacer. 

6 A MODO DE CONCLUSIÓN

En tanto que cada práctica institucional encarna significaciones presentes en 

el imaginario social, las significaciones antagónicas respecto de la Universidad pública 

-que la ubicaban como “institución para todos” e “institución para pocos”- se cristalizaban 

en los mecanismos inclusores y exclusores que ella desplegaba respecto de quienes 

intentan generar un vínculo de pertenencia. 

Ha sido imposible analizar la dimensión social que opera en el vínculo educativo en 

la universidad, sin tener en cuenta que cada sujeto se identificaba con las significaciones 

presentes en el imaginario social a partir de su singularidad, porque la dimensión social 

se entreteje con la historia subjetiva, con la dimensión inconsciente, con su singular modo 

de significar a la realidad y al conocimiento. Es allí, donde la transferencia opera haciendo 

posible las sucesivas elecciones que el adolescente realiza al culminar la secundaria, el 

vínculo con la institución y sobre todo el aprendizaje.

Cuando a partir de la singularidad del sujeto, de su historia subjetiva, se identifica 

con el encadenado de sentidos que posiciona a la universidad como garante de inclusión 

subjetiva, social, económica, cultural y al mismo tiempo la institución da cuenta de su 

potencia para alojarlos se crean las condiciones propicias para el establecimiento de un 

vínculo. El reconocimiento subjetivo del estudiante en tanto sujeto digno de ser alojado 

en la institución y en tanto sujeto de derecho por los pares, por integrantes del Centro 

de Estudiantes, por los docentes, por los administrativos y por las autoridades visibilizó 

el cumplimiento del contrato narcisista que le garantizaba la disponibilidad de un lugar en 

la institución para ser ocupado por él. En ellos prevalecieron sentimientos de potencia y 
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alegría porque, aunque sufrieron los avatares propios de la vida estudiantil la institución 

desplegó mecanismos inclusores efectivos que propiciaron un encuentro subjetivante, en 

que el sujeto era reconocido como tal y acompañado, por un otro capaz de escuchar y 

hacer algo con el malestar que ineludiblemente surge al habitarla. Así, esta advenía como 

una universidad para todos. La ampliación del campo representacional, el empoderamiento 

a partir de poder reposicionarse en el interior del vínculo educativo, la superación de 

dificultades personales para hacer lazo con pares, el logro de mayores grados de 

autonomía fueron las marcas subjetivas que el vínculo educativo dejó al finalizar el primer 

año de la cursada. En este sentido, pudo inferirse que el vínculo con la institución devino 

en un vínculo amoroso en tanto el sujeto pudo comprobar que algunos de los ideales 

esenciales con que se identificó en el momento de elegirla tenían existencia real, lo que 

permitió tolerar el hecho que otros existían sólo como producto de sus proyecciones. De 

modo tal que pudieron vincularse resignificando los aspectos valorados de la institución, 

aceptando lo nuevo e impensado y tolerando aquello que le generaba displacer.

Sin embargo, cuando predominaba la identificación con encadenamientos de 

significaciones que tomaban como eje la exclusión debido a la formación académica, el 

capital cultural, la masividad, el género, la maternidad, etc. la Universidad era concebida 

como una “institución para pocos”. La identificación de algunos estudiantes y profesores 

con este encadenamiento incidió en la configuración del vínculo con la institución en el 

que predominó el desconocimiento del otro como sujeto de derecho y como sujeto que 

podía ocupar legítimamente un lugar. Por lo que, los mecanismos expulsores típicos que 

se desplegaban: la masividad y la sobredemanda institucional tenían un mayor impacto en 

estudiantes mujeres embarazadas o madres, trabajadores, estudiantes adultos o que tenían 

menor capital cultural y para los cuales esta institución era un universo cultural ajeno. Sumado 

a ello, en las turbulentas instancias iniciales del ingreso, los estudiantes adultos devenían 

a los ojos de los adolescentes en postulantes “ilegítimos” e “invasores” de un espacio 

institucional deseado pero ajeno. Se podría entender esta reacción como una proyección 

en el otro de la ansiedad que su propia extranjería despertaba, que se potenciaba tanto por 

la percepción de las dificultades que planteaba la afiliación institucional e intelectual, como 

por advertir las limitaciones edilicias que evidenciaban espacios institucionales acotados 

por los que había que luchar y que anunciaban la expulsión de muchos de los postulantes. 

Como corolario predominó el miedo y la vergüenza en las etapas iniciales del vínculo y la 

impotencia, cuando frente los avatares y frustraciones propios de la vida estudiantil no 

existió otro actor de la institución que contuviera a lo largo del primer año. La fundamental 

función social, de apuntalamiento emocional y de potenciación del desarrollo cognitivo 

que cumple el par en esta etapa se desdibujaba porque los mecanismos expulsores 
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institucionales potenciaban la retracción del sujeto a hacer lazo, en algunos casos porque 

no contaban con tiempo disponible para socializar fuera de las aulas, y en otros porque 

el miedo a quedar expuestos ante el grupo y ante el docente los inhibía para intervenir en 

las clases. Todo esto contribuía a que al final del año, el sentimiento de pertenencia con la 

institución no se hubiera consolidado -independiente del rendimiento académico logrado- 

y el riesgo de desafiliación estuviera latente. En consonancia, cuando predominaba la 

identificación con este encadenamiento en docentes y estudiantes el vínculo educativo 

presentaba serias dificultades para establecerse. 

Por todo lo expuesto, si los vínculos educativos que propician al aprendizaje como 

acto subjetivante se configuran en tanto las instituciones puedan posicionarse como 

instituciones para todos, se impone el desafío de diseñar nuevos y diferentes dispositivos 

que propicien un encuentro humanizante, empático. Configurar modos diferentes de 

habitar las instituciones permitirá dar cumplimiento al contrato narcisista, en el que sujeto 

no solo portará el discurso social desde el sometimiento a él, sino podrá instituirse como 

fuerza instituyente para poder decir algo propio. Es un desafío y una responsabilidad ética 

habilitar un lugar para que sea ocupado por los estudiantes dentro del microentramado 

social de la institución, aun -y, sobre todo- cuando los dispositivos sociales tienden 

sistemáticamente a expulsarlos fuera del sistema. 
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