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La inserción de los estud iantes un iversitarios del i nterior, el caso de los alojamientos 
estudianti les Daniel Arbulo Tesis de Grado 

1. Introducción

"Vino del norte en el principio de un otoño 
Buscando un sitio en la universidad 

Era un adolescente, de un niño un poco más 
Se fue a vivir a un pensionado de estudiantes (. . )" 

E. Larbanois- M. Carrero
Canción Exilios 

La temática en la qu J ,!5e estructura el estudio es en torno a la inserción de los
estudiantes universitarios pruvenientes del interior en Montevideo; en particu lar se 
anal iza la i nserción de aquel los que

_ 
se a lojan en Hogares Estud ianti les. 

Reconociendo que los a lojamientos tienen origen en d istintas instituciones, y 
que este origen marca las rutinas organizacionales - los medios (normas 
fundamentalmente) y fines que persiguen, asi como las jerarquías entre éstos- siendo 
éstas fundamentales a la hora de d istingu ir  entre un a lojam iento y otro : nos hemos 
p lanteado la  pregunta acerca de si "¿La matriz institucional de /os alojamientos 

estudiantiles, condiciona distintas trayectorias de inserción a la capital?" 

En primer lugar se presenta la justificación socia l  y socio lóg ica de la temática: 
partiendo de una composición de l ugar en cuanto a la migración que representa el 
mayor flujo urbano que anualmente se desarrol la en la capita l ,  repercutiendo en e l  
mercado inmobi l iario así como en la vida cotid iana de los barrios en que se alojan los 
estudiantes. 

En un segundo capít�lo se presentan los antecedentes de i nterés sobre la 
temática; se desarrol ló una búsqueda bib l iográfica que arrojó como resultado una 
serie de trabajos, mayoritariamente privados, en torno a la temática de los 
Alojam ientos Estudianti les; estos antecedentes sirvieron de gu ía para la  recogida de 
datos que se presenta a cont inuación. 

En virtud de estructurarse este trabajo en términos de Teoría Fundada, se 
presentan las d istintas etapas de recogida de datos y anál is is que se encadenaron en 
cada etapa del trabajo.  E l  proceso pasó de una exploración in icial a la profundización 
del  mismo, en virtud de la saturación de las d isti ntas categorías q ue fueron surgiendo 
en el proceso. 

Antes de dar paso al cuerpo de la tesis ,  es importante dar cuenta del hal lazgo 
centra l de este trabajo en torno a la importancia de las identidades colectivas en 
cuanto a la consol idación de proyectos vinculados con la temática de los y las 
estudiantes del i nterior, esla:; identidades posib i l itan  acciones conjuntas que no se 
han ha l lado en este caso, pero q ue permit ir ían que la cuestión sea parte de la agenda 
públ ica (pol ítica y académica) y, por tanto ,  se prevean acciones ·respecto a una 
real idad que se da anualmente en virtud del centra l ismo de las ofertas de la 
Universidad de la  Repúbl ica. 
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La inserción de los estudiantes un iversitarios del interior, el caso de los a lojamientos 
estudianti les Daniel Arbulo Tesis de Grado 

JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES

Justificación social y sociológica

El fenómeno que ncs abocamos a estudiar ,  la migración de los y las 
estudiantes un iversitarios/as desde el interior a Montevideo, es subsid iario del 
centra l ismo q ue nos caracteriza en términos generales como país y a la Educación 
terciaria en términos concretos . Para el caso de la Un iversidad de la Repúbl ica, el 
central ismo ha sido una constante desde su fundación a mediados del s ig lo XIX, con 
d istintos intentos descentral izadores que no han podido revert ir la concentración de la 
oferta públ ica de educación terciaria .  

Durante e l  proceso fur,iacional de la U niversidad, ésta ten ía a su cargo toda la  
educación en el país y coherente con el proceso concentrador de servicios estata les , 
i nsta ló su sede en Montevideo. Además la demanda in icial fue acotada, "sumaron 60 

los estudiantes inscriptos en el año lectivo de 1850, concentrándose la mayoría en /os 

estudios secundarios"1. Recién a pri ncipios de este sig lo se aprueba la creación de
los l iceos departamentales . 

Evidentemente la opción de quienes aspiraban a avanzar en la formación 
terciaria era vivir en la Capital o emigrar a algún centro i ntelectual fuera del país, lo 
que es igual a decir que los profesionales eran hombres ricos y mayoritariamente 
montevideanos. 

En aquel los casos de estudiantes no Montevideanos, la opción era la casa de 
un  fami l iar  o amigo de la fami l ia .  Recién a med iados de los 20 surge el primer 
a lojamiento estudianti l ,  relacionado con la ig lesia. Este tipo de solución habitacional 
relacionada con la formación de los jóvenes del interior, fue un fenómeno con poca 
visib i l idad en la primera mita , del s ig lo pasado; teniendo dos olas de crecimiento, una 
durante la  segunda mitad de la década de 1 960 y la otra con la explosión de la 
matrícu la  un iversitaria de 1 980. 

Estamos entonces frente a tres cuestiones a anal izar, el centra l ismo de los 
servicios educativos terciarios como un aspecto de un  centra l ismo genera l ,  la 
migración a la  capital como consecuencia de ese centra l ismo y la i nserción de los 
migrantes al l ugar de acogida.  

Todo proceso migratorio impl ica un  l ugar de desti no y un  l ugar de origen,  la 
migración es entendida como un  proceso con dos fases, cada una de el las impl ica 
desarraigo e inserción .  La migración anual  de los estud iantes del interior a 
Montevideo configura un importante flujo urbano y está vincu lado a la centra l ización 

J.  Bentancur Diaz, Blanca París de Oddone en: \\'\VW.rau.edu.uY/u11iversidacl/uni hist.htm": pág. 1 
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de los servicios educativos en el país .  Los cambios que impl ica la migración son 
tomados como "crisis" e impl ican cierto grado de i ncertidumbre. A la hora del presente 
trabajo interesa analizar los mecanismos de contención y adaptación al l ugar de 
l legada . 

Por otra parte, la edad y el cambio prefiguran un escenario de i ncertidumbre en 
el q ue se ven i nvolucrados los adolescentes. Frechero y Sylbusrki (2000) remarcan : 
"consideramos que la situación de los jóvenes del interior que migran a la Capital 

conlleva una multiplicidad de cambios de tal magnitud que constituye un momento de 

crisis que podrá dar lugar o no a la transformación."2 

Los alojamientos como instituciones de acogida 

El escenario de esa mult ip l icidad de cambios que vivencian los y las migrantes 
a la capital de los que nos hablan Freschero y Si lsburski ,  en muchos casos lo  
constituyen los  Alojamiento> Estudianti les que adquieren una centra l idad en e l  marco 
de esa transformación.  Los ,t..,,ojamientos med ian la vincu lación de los estudiantes con 
el nuevo entorno y con el entorno de origen, el estudiante, como veremos , se vincula 
a través de estas i nstituciones con la ciudad, con los otros estudiantes, con las 
organizaciones que apoyan su i nserción educativa mediante subsid ios (sindicatos, 
i ntendencias,  etc.). De ah í  nuestra preocupación por anal izar la problemática de la 
i nserción en el marco de estos a lojam ientos. Las normas q ue regulan los horarios, las 
visitas; los espacios destinados al estudio o la recreación ,  la vincu lación con la 
U niversidad, a través de las facultades e i nstitutos o del Servicio Central de Bienestar 
Universitario (SCBU) . Las formas que adquiere el vínculo con el l ugar de origen, a 
través de actividades constantes o esporádicas según  sea el caso, configuran un  
marco fundamental para nuestro anál isis de la i nserción de los estudiantes. 

Este enfoque tiene como objetivo del imitar  estos espacios de acción en cuyo 
marco se da la inserción de este grupo de estudiantes; es decir, no es un enfoque 
estructural ista , aunque s í  s1·; ?resentará l uego el recorrido que estas instituciones han 
ten ido desde que surg ieron t.l 1 920. 

A. Frechero. M Sylbusrki y otros en: --La migración de cada año''; Nordan Comunidad; pág. 23. 2000 

3 



La inserción de los estudiantes un iversitarios del interior, el caso de los a lojamientos 
estudianti les Daniel Arbulo Tesis de Grado 

Inserción de los estudiantes 

Schutz3 desarrol la un  aná l is is acerca de la rea l idad q ue se conforma para 
aquel los que migran  y que ingresan a un nuevo grupo social. Todo individuo en el 
marco de un grupo social  acepta que el mismo se r ige por a lgunas pautas de 

comportamiento establecidas. Estas pautas de conducta se aceptan tras un  
conocimiento adquirido e n  la práctica cotidiana del grupo, con ciertas recetas que 
despiertan confianza ciega ,de parte de los  i ntegrantes, de manera que no las 
cuestionan mayormente. Ésta es la base de la problemática que estamos anal izando, 
cómo se adecuan /os nuevos integrantes al grupo social que /os recibe. 

En el g rupo se i nstala un  pensar habitual, basado en ciertos supuestos 
"obvios"; que "nuestras experiencias anteriores bastarán para dominar las situaciones 

futuras", que "podemos confiar en el conocimiento recibido de nuestros padres, 

maestros, gobiernos, tradiciones, hábitos; aunque no comprendamos su origen y 

significado reaf'; o, un que para dominar ciertos sucesos del m undo de vida "basta 

saber acerca de su tipo o estilo generar. El cuarto supuesto impl ica que todos estos 
supuestos "son igualmente aceptados y aplicados por nuestros semejantes" (Schutz, 
1 974) 

Estos aspectos son importantes sobre todo al momento de anal izar la manera 
en que el forastero se integra al nuevo grupo socia l ,  el "pensar habituar del migrante 
choca con un nuevo grupo, nuevas pautas y un nuevo modo de vida que no coincide 
completamente con las expf' ;tativas orig ina les n i  con el conocimiento no vivido que 
pudo constru i r  antes. No  lo confi rma n i  la experiencia vivida n i  la i nteracción social . 

Otro concepto relevante a la hora del anál is is de la inserción de los 
estudiantes, es el de "definición de situación" sobre el que se extiende Thomas. En el 
proceso de i nserción de los indiv iduos, la defin ición de la situación le viene dada de 
antemano, a la l uz del accionar de las agencias defin idoras de situación ,  que en 
a lgunos casos es la fami l ia ,  en otros la comunidad local de origen.  Toda situación 
impl ica un proceso de examen y del iberación, desde la perspectiva de los ind ividuos, 
este examen es hedonista , desde la perspectiva de la sociedad el examen es 
uti l i ta rista a la luz de los objetivos colectivos. 

A l fred Schutz: "Estudios sobre teoría social": Amorrortu editores, Buenos Aires. 1974 
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ANTECEDENTES 

La problemática de los a lojamientos estudianti les ha sido anal izada pocas 
veces. De parte de la Universidad,  los anál is is se resumen a la actuación del Servicio 
Central de Bienestar Universitario (SCBU)4, a informes tendientes a organizar el 
pedido presupuesta! del presupuesto del período 2000-2005 (Jul io Sango, SCBU , 
2003) o a un proyecto de extensión sobre los estudiantes del i nterior de Frechero y 

Sylburski "Las migraciones de cada año", del año 2000. 

Años antes fue Foro Juven i l  la i nstitución encargada de desarrol lar esta l ínea 
de trabajo,  d urante la década del 80 y princip ios de los 90, en particular es en la 
revista Participación y en las series de documentos de esa institución en las q ue se 
consignan los mencionado� trabajos. 

En los ú ltimos años, el área de trabajo social de bienestar un iversitario ha 
impulsado encuentros de trabajo entre responsables de Hogares Municipales, las 
conclusiones de esas actividades han servido en el d iseño de los g rupos de d iscusión 
que desarrol lamos en el trabajo de campo en los meses de Marzo y abr i l  de este año . 

Por otra parte , en el ped ido presupuesta! del período 2001-2005 se encargó a 
Ju l io  Sango (SCBU,  2003) un i nforme sobre la población posiblemente beneficiada 
por una pol ítica un iversitaria de a lojamientos universitarios. 

En este estudio se del ineó la oferta y demanda potencial de a lojamientos para 
estudiantes; no obstante el estud io  fue más general  que concentrarse exclusivamente 
en un tipo de a lojamiento. De los datos anal izados (sobre la base de datos de 
Bienestar Un iversitario )  surge una concentración clara de estos a lojamientos en las 
zonas del Cordón, Centro y l uego Aguada y Arroyo Seco. Esta concentración 
territoria l  responde evidentemente a la d istri bución geográfica de los centros 
universitarios y ha contribui·' o con la localización (más actual que los trabajos del 
Foro Juven i l )  de los a lojamientos estudianti les. 

En el l ibro "Las Migraciones de Cada Año" de Frechero y Sylburski , las autoras 
se centran en aquel los estudiantes que provienen del i nterior en general  y no en los 
a lojamientos, de todas formas es un buen antecedente teórico sobre la problemática 
de la migración I nterior-Montevideo, marco de referencia que uti l izamos en este 
estudio. 

Los antecedentes bib l iográficos brevemente descritos contribuyen en primera 
i nstancia en la del imitación del campo de i nterés de nuestro trabajo .  La vinculación de 
los lugares en donde se encuentran los a lojamientos con los lugares de estudios. 

https://www.becas.edu. uy/I n fo. php 
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OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de este trabajo es analizar cómo los alojamientos 

estudiantiles median en el P''Xeso de inserción social de los estudiantes que vienen 

del interior a Montevideo a estudiar en la Universidad de la República. 

El logro de este objetivo, en el marco de este proyecto, nos obl iga a del im itar el 
universo de i nterés de la real idad variopinta de los estudiantes universitarios del  
i nterior que viven en Montevideo, de manera q ue a los efectos de este trabajo nos 
enfocaremos en los alojamientos estudiantiles. 

A los efectos del presente trabajo,  a lojamientos estud ianti les quedan defin idos 
como aquel las residencias colectivas ,  cuyos habitantes se caracterizan por ser 
estudiantes , que deben cumplir con ciertos requ isitos preestablecidos para la 
organización ,  variando éstos de acuerdo a la i nstitución que da  origen,  gestiona y 
admin istra estas residencias; entre quienes se a lojan ,  además deben abonar u n  
monto determinado, e l  cual puede ser subsidiado total o parcialmente por parte d e  l a  
i nstitución anteriormente mencionada5. 

Demos cuenta de la -,�ategorización desarro l lada a lo largo del trabajo6, que 
además sirvió a los efectos de estructurar el trabajo de campo y correspondiente 
anál is is de datos estructuraron el trabajo de campo7: 

Tabla N°1: Modalidades de Alojamientos estudiantiles según características de interés 

Cuota mensual 

subvencionada 

subvenci, •nada 

Privada con Mixta, 

fines de lucro Femenino, 

Masculino 

Privada sin Mixta 

fines de lucro 

Públicas Mixta, 
Femenino, 

Masculino 

No estricto 

Si, anual 

Si, anual 

5 Para ésta definición operativa nos servi mos de l os trabajos anteriores de Foro Juveni l .  
6 Ésta categorización se basa en los elementos incorpor�dos en los estudios de Foro Juven i l  durante la década de 

1980. 
7 En estudios in iciales que se dieron en el año 1989. Sango (op.cit) proponían un familia de categorías m ucho 

más densa que tomaba en cuenta aspectos de funcionamiento interno. tales como la Estructura de Dirección 
Interna. los mecanismos de participación de los estudiantes. l as condiciones de ingreso. las condiciones para el 
m antenimiento de la residencia, etc. En nuestro caso nos concentramos en las tres categorías planteadas. por 
motivos de los objetivos planteados inicialmente (centrados en l os estudiantes) y por motivos además de 
recursos temporales y materiales. 
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En  términos concretos nos i nterés dar respuesta a la s igu iente pregunta: 

¿La matriz institucional de los alojamientos estudiantiles, condiciona distintas 

trayectorias de inserción a la capital? 

La respuesta a esta pregunta , impl ica a lcanzar los s igu ientes objetivos 
i ntermedios. 

OBJETIVOS ESPECÍI
, 
ICOS 

1 .  Identificar las principales instituciones vinculadas con estos estud iantes 
y anal izar el papel que éstas juegan en la i nserción .  

2. Identificar l as características d iferenciales de los ti pos de a lojamientos 
anal izados en función de la institución de origen. 

3. Analizar desde una dimensión temporal las d isti ntas trayectorias de 
inserción sobre la i nserción de estos estudiantes 

4. Generar  una ti polog ía que vincule las matrices i nstitucionales con los 
procesos de i nserción. 

HIPÓTESIS DE TRAd.\JO 

La tesis que gu ía este trabajo es que la matriz institucional de los alojamientos 

estudiantiles incide en el proceso de inserción de los estudiantes que allí están 

alojados. 

ESTRATEGIA METODOLOGICA: trabajo de campo 

El trabajo de campo comenzó por un primer momento de acercamiento desde 
lo conceptual  y la exploración de trabajos anteriores. Estos trabajos contribuyeron a 
del im itar el tema, la problemática de estudio y las áreas de interés sobre las que 
recabar información. A partir de este cierre la  estrategia de recolección y anál is is fue 
i nd uctiva, se buscó re leva1 �esde la perspectiva de los estud iantes cuáles son las 
categorías conceptua l izantes -así como las subcategorías y propiedades relevantes
que permiten comprender la i nserción de los estudiantes del i nterior en Montevideo. 

7 
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El  objetivo de este trabajo es construir una teoría sustantivaª en torno a la 
i nserción de los migrantes a su l ugar de acogida, y en part icu lar, el caso de los 
estudiantes del  interior. En términos de la Teoría Fundada el objetivo es formular 
conceptos en un  esquema lóg ico sistemático y expl icativo. 9 

La recogida de datos está acompañada en todo momento por e l  anál is is de los 
mismos, que perm ite segu i r  adelante con nuevos procesos de recogida de datos con 
el objetivo de i r  saturando las d istintas categorías de i nterés e identificando aquel las 
centrales. El dato es "fragmentado, conceptual izado e integrado l uego bajo forma de 
teoría . " , de eso se trata la codificación .  

Muestreo teórico inicial 

Previo a la present?ción de cada una de las tres etapas en que constó la 
recogida de datos, daremos : uenta del concepto de Muestreo Teórico, que constituye 
el muestreo tipo de la teoría fundada. Este ti po de muestreo se d iferencia del  
muestreo de t ipo estad ístico sobre todo porque se sustenta en los conceptos 
derivados de la teoría y tiene como objetivo colaborar con la comparación entre 
conceptos, de manera de "hacer más densas /as categorías en términos de 

propiedades y dimensiones"10 

En este muestreo las acciones apuntan a identificar, desarrol lar y relacionar 
conceptos, es acumulativo y es un proceso que se in icia con una búsqueda amplia de 
los primeros códigos y categorías y se vuelve más específico en /as fases superiores 

del análisis, al momento que el analista ya "está dirigido por la teoría que va 

evolucionando" (Strauss y Corbin ;  2002) .  

De acuerdo a la lóg ica d e  este muestreo e l  trabajo d e  recolección anál is is tuvo 
d iferentes etapas. Se parte del muestreo in icial o abierto, cuando el investigador se 
i nteresa por generar el m<.l�'.'Jr número posible de categorías, de ahí que recopi le  
datos en una gran variedad de áreas perti nentes. En nuestro caso, esta etapa se 
caracterizó por la búsqueda bib l iográfica y por los primeros códigos hal lados en el 
anál is is. Una vez que el anal ista tiene a lgunas categorías, el muestreo apunta a 
desarrol larlas, a hacerlas más densas y a saturarlas, generando relaciones entre el las 
(muestreo axial) y seleccionando las categorías centra les (muestreo selectivo), sobre 
esto nos concentramos en el anexo metodológico.  

9 

10 

En el marco de Jos estudios en base a la teoría fundada. se distinguen las teorías formales de las teorías 
sustantivas. 
Para Corbin y Strauss: una .. teoría denota un conjunto de categorías bien construidas, por ejemplo. ternas 
y conceptos, interrelacionadas de manera sistemática por medio de oraciones que indican relaciones. para 
formar un marco teórico que expl ica algún fenómeno social .. ."'Ibídem pág. 25 
A. Strauss y J. Corbin en: ··Bases de la investigación cual i tativa. Técnicas y proced i m ientos para 

desarrol lar la teoría fundamentada··, Ed. Uni versidad de Antioquía. 2002. pág. 219 
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En nuestro caso el muestreo i n icial está dado por las entrevistas primarias, el  
anál is is de datos del  Censo de estudiantes del  2007 y la búsqueda bib l iográfica , de la 
que nos extendemos en el cap ítulo de antecedentes y en el anexo 2,  y la etapa 
sigu iente fue dada por las entrevistas en los a lojam ientos. 

E l  muestreo teórico :  
'
se orienta hacía la selección de aquellas unidades y 

dimensiones que permiten una mayor cantidad y calidad de la información a través de 

la saturación y riqueza de los datos, se obsesiona por el número de dimensiones 

contenidas en los datos. "11 . En cada etapa sucesiva la  búsqueda de nuevas 
un idades en las que recoger los datos se hace más concreta y específica a la l uz del 
tipo de información requerida y con el objetivo de saturar la i nformación recogida de 
las categorías. En concreto, las preguntas que nos hacíamos a l  pr incipio ten ían que 
ver con aspectos más generales de la i nserción y a medida que fue avanzando el 
trabajo nos interesámos en profundizar aspectos vinculados con las especificidades 
de cada matriz i nstitucional y desde esa mirada aportar en lo que tiene que ver con 
las categorías que se hal laron ( normas por ejemplo) .  

Primeros hallazgos (muestreo inicial) 

Del anál is is de los dat , s de los ú ltimos censos de estudiantes, como estrategia 
de acercamiento a grosso modo a esta real idad surge que 12 la  Un iversidad de la 
Repúbl ica en el 2007 contaba con 8 1 .774 estudiantes .  En el período i ntercensal 
1 999/2007 el total del estudiantado se incrementó un  23 %, lo que supone una tasa 
de crecimiento promedio anual  de 2 .6  %. Según  datos de ese censo, el 40, 7% de los 
estudiantes un iversitarios tienen entre 20 y 24 años. El 25,2% de 25 a 29 años .  e l  
1 9,8% tienen más de 30 años y los que tienen menos de 20 años, son el 1 4.3 %. 

Estos datos etarios tienen relevancia en térm inos de marco de referencia ,  ya que 
el fenómeno de los alojamientos es un fenómeno mayoritariamente juveni l ,  pues, 
como quedó visto, la opción por los alojamientos es una primera etapa para l uego 
pasar a vivir con otros estudiantes o con fami l iares. 

Respecto a l  origen del estudiantado digamos que mientras el 60,6% de los 
estudiantes nació en Montevideo, el 36, 1% nació en el I nterior del país. Los nacidos 
en el Exterior son sólo un 3,3, %. 

A los efectos del presente trabajo es preferible tomar en cuenta los estudiantes 
que cursaron el ú ltimo año de secundaria  en el i nterior del país ,  el 5 1 , 1 % de los 
estudiantes de la  U niversidad de la Repúbl ica cursaron enseñanza media en 
Montevideo, el  43,5% en el Interior, el 4 ,2% en la Región Metropol itana y el 1 , 2% en 

11 
12 

Trinidad. A., Carrero, V. y Soriano, R: "Cuadernos metodológicos" Número 37 Teoría Fundamentada: 
pág.27. CIS. 2006. Pág. 25 
En el anexo 2 se presentan más en extenso estos datos y una serie de concl usiones de varios trabajos que 
se centran en la  temática. 
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el Exterior. De manera que hay una importante d iferencia entre quienes nacieron en 
el interior (36 %) y qu ienes estudiaron el ú ltimo año en el i nterior (43,5%). 

Otro dato relevante para nuestro estudio tiene que ver con el tipo de hogar en 
el que viven los estudiantes. E l  40% de los estudiantes viven con ambos padres E l  
1 0% vive en hogares con uno só lo  de sus padres . E l  24, 5% ha constitu ido su propio 
hogar y vive en é l .  El 8 ,5% vive en hogares unipersonales y casi el 1 7% en hogares 
colectivos o no nucleares, en estos casos se encuentran mayoritariamente los 
estudiantes que cursaron sexto de secundaria en el i nterior del país . 

Como parte de una segunda etapa se desarrol laron una serie de entrevistas a 
i nformantes cal ificados y la búsqueda y posterior anál isis de antecedentes 
bibl iográficos vinculados con la temática . 

Estas primeras entrevistas han aportado luz respecto a las categorías a 
explorar y sobre las que comenzar a recabar i nformación.  En el caso de qu ienes han 
i nvestigado sobre la temática , las entrevistas y el anál is is de sus trabajos anteriores 
han permitido la del im itación de las distintas matrices i nstitucionales a la luz del  
anál is is de la génesis de estos a lojamientos. 

Respecto a las personas vinculadas con la temática desde Bienestar 
Universitario ,  han contribuido además a identificar nuevas categorías y ha conocer las 
conclusiones a las q ue se l legó en una jornada de trabajo con funcionarios/as de 
estos alojamientos . Además la entrevista con la d i rectora del área de a lojamientos 
estudianti les del SCBU ar:·:i!ó l uz sobre nuevas categorías sobre las que recoger 
información. 

En defin itiva , esta entrevista y el anál isis b ib l iográfico 13 han estructurado el 
trabajo de campo,  en lo que refiere a las categorías sobre las que analizar, además a 
la defin ición de las matrices i nstitucionales, aspecto fundamental en este trabajo . 

Se real izó una minuciosa búsqueda de fuentes documentales en la que se 
ten ía como objetivo, el  conocer los avances conceptuales anteriores y sobre todo 
conocer quienes pod ían ser i nformantes cal ificados de cara a la tercera etapa, as í  se 
recog ieron materiales de trabajo de los equipos de Foro Juven i l, de pares 
consultores, de Ju l io  Sango (con la colaboración de Daniel Esp índola) para el 
rectorado de la Un iversidad, el l i bro las migraciones de cada año,  el  l ibro en tránsito 
que recoge la primera Encuesta Nacional de Juventud del U ruguay. 

La g ran mayoría de estos materiales nos aportaba una riqueza conceptual muy 
i nteresante para nuestros 'Jbjetivos pero los años en que fueron concebidos nos 
dejaban  a lejados de la  real id 1d concreta , siendo una seña indudable de la pérd ida de 

1 3  L a  búsqueda bibli ográfica s irv i ó  como camino para el hal l azgo d e  conceptos sensibi l i zados. q u e  perm iten 
ampliar el rango de búsqueda de significados en torno a categorías que parecen relevantes. 
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centra l idad de este tema a n¡..1el de gestión univers itaria. Un ejemplo tiene que ver con 
la categorización propuesta en este trabajo; en el caso de los trabajos de Foro Juveni l  
de los años 80, los a lojamientos se categorizaban en a lojamiento públ icos, 
a lojam ientos rel ig iosos y privados, s in  d iferenciarse entre aquel los que persiguen el 
l ucro y aquellos vinculados con organ izaciones sociales o s ind icatos. 

La comparación con la l iteratura acerca de los estudiantes del i nterior sirve 
para "estimular nuestras ideas sobre las propiedades y dimensiones" (Corbin y 
Strauss, 2002, pág. 49) .  Este esfuerzo comparativo "estimula el pensamiento" y 
contribuye a reconocer ejemplos de propiedades de interés. 

En esta etapa el " ( . . .  ) investigador debe recurrir a la literatura a fin de formular 

preguntas que actúen como punto de arranque durante las observaciones y 

entrevistas iniciales. Una vez pasadas éstas, el investigador acudirá a las preguntas 

y conceptos que emergen del análisis de los datos"14. 

Además la  l i teratura ,' uede usarse como fuente secundaria de datos, es el 
caso de los estud ios anteriores vinculados con la inserción de los estudiantes del 
i nterior  y respecto a los a lojamientos estudianti les. 

De la l iteratura basada en la teoría fundada se resalta la importancia de tomar 
los datos i n iciales que gu ían los primeros pasos de recogida de datos en tanto 
elementos provisionales, estas preguntas se basan tanto en la b ib l iografía 
especial izada, de trabajos anteriores o de la propia experiencia del investigador. 

Entrevistas a informantes calificados15 

Las primeras dos entrevistas tuvieron como objetivo orientar l a  búsqueda futura 
y acercarnos a materiales que no abundan en las b ibl iotecas, de manera que gran  
parte del material  uti lizado para e l  posterior d iseño de las  entrevistas surg ió de esos 
contactos. Para el caso c1e, la responsable de Hogares estudianti les en Bienestar 
Universitario, la pauta fue d i�cñada con el objetivo de afinar la i nformación acerca de 
las categorías que mayormente nos iban  a interesar, además de conocer las acciones 
concretas que desde la universidad se desarro l lan en la vinculación con los 
a lojam ientos estudianti les . 

Luego de estas entrevistas y de la revisión b ib l iográfica a la que se h izo referencia 
nos abocamos a desarrol lar entrevistas con estudiantes en los a lojam ientos 

14 Ídem. Pág. 57 
15 Julio Bango: Docente Uni versitario. i n tegrante del Foro Juvenil al momento del desarrollo de diversos estudios 

obre la temática. Responsable de un trabajo en el año 2003 sobre los Alojamientos Estudi antiles para el 
Rectorado de la Universidad de la República. Rosari o  García: Asistente Social del Servicio Central de 
Bienestar Un i versitario, encargada del programa de seguimiento de los alojamientos estudiantiles. 

11 



La inserción de los estudiantes un iversitarios del interior, el caso de los a lojamientos 
estudianti les Daniel Arbulo Tesis de Grado 

estudianti les; ambas pautas de entrevistas se encuentran en el anexo 1 del presente 
trabajo .  

Hogares estudiantihs en los que desarrollaron las entrevistas 

La opción ha sido aesarrol lar entrevistas colectivas en d istintos Hogares 
tomando en cuenta las d istintas modal idades que quedaron defin idas: 

Privados con fines de lucro (pensionados), privados sin fines de lucro 

(mayoritariamente de origen s indica l ) ,  estatales (Municipales) y alojamientos 

relacionados con instituciones religiosas. 

Optamos por cada una de estas modal idades en base al supuesto que los 
ambientes i nstitucionales marcan los comportamientos que los estud iantes tienen, no 
sólo en el hogar, sino también en su i nserción en la ciudad que los recibe . 

Luego de los contactos in iciales para acercarnos a cada una de estas 
modal idades decl inamos la opción por entrevistar a jóvenes de hogares rel ig iosos; 
por dos razones fundamentalmente, en primer l ugar por estar d iscrim inados todos 
el los según  el sexo, en segundo lugar porque sobre todo tomando en cuenta los 
precios de estos servicio!·, no parecen como otras modal idades una forma de 
abaratar el alojamiento de e5 �udiantes en Montevideo. 16 

La decisión que se tomó en cuanto a qu ienes entrevistar, tiene un  eje de 
del im itación en la matriz de or igen de cada hogar en el que viven los estudiantes, 
según  quedó definida previamente. 

Limitaciones y condir.iones del trabajo de campo 

La mayor d ificultad ,  consiste en el no reg istro sistemático de los a lojam ientos 
estudianti les, sobre todo de la modal idad de Privados con fines de l ucro. Esta 
d ificultad surgió al i n icio del trabajo de campo,  una vez q ue se desarrol ló la búsqueda 
bib l iográfica y de antecedentes de trabajo,  y nos basamos en los datos con q ue 
contaba el SCBU, sabiendo que estos alojam ientos no son todos los alojamientos con 
fines de l ucro en Montevideo. 

16 El universo de los Alojamientos Estudiantiles. no está del todo definido. debido a la falta control estatal de 
estos alojamientos, lo que ? i

.
ficulta contar con una base de datos actual izada sobre todo de aquellos de la 

modali dad privados con fines de lucro. además varios hogares estudiantiles se han trasladado a nuevos locales 
y otros han sido cerrados. lo que dificulta aún más cuan ti ficar los y georeferenciarlos. Una vez aclarada esta 
di ficultad, optamos por desarrollar entrevi stas en un alojamiento de cada modalidad de las expli citadas en este 
título. 

12 



La inserción de los estud ian��s universitarios del i nterior, el caso de los a lojamientos 
estudianti les Daniel Arbulo Tesis de Grado 

El  trabajo de campo ha sido del imitado temporalmente a los meses del año 
escolar,  sobre todo por el elevado ausentismo de qu ienes viven en los m ismos 
durante los meses estiva les, durante las entrevistas, se vio que d icho ausentismo es 
mayor en los a lojamientos municipales y sin fines de lucro. por razones de 
organización de los primeros y razones económicas en los segundos. 

Otra d ificu ltad la encontramos en la técnica i nicial por la cual se optó 
(entrevistas colectivas}, sobre todo a la hora de recoger i nformación acerca de 
temáticas vinculadas con lo vivencia! del proceso, es una l im itante el encontrarse en 
grupo, y hablar de cuestiones como la  convivencia, l a  seguridad , los aspectos de 
comodidad.  

No obstante las d ificu ltades , la elección de las entrevistas i ndividua les a 
i nformantes cal ificados tenía que ver con el perfil de especia l istas de los mismos, y 
con lo específico de la m i rada q ue cada uno de el los pod ía aportar, además los 
trabajos que cada uno real izó ten ía d iferentes marcos i nstitucionales, diferentes 
objetivos y cerca de 15 años de d iferencia .  

En el caso de las entrevistas en los a lojamientos, la opción fue por entrevistas 
colectivas, a los efectos de conocer en el marco de un proceso de i nteracción, la 
forma en que se dieron d istintas trayectorias de inserciones, no era el objetivo 
contraponer visiones sino ubicar  d istintas real idades. 

Estos grupos han servido a nuestros objetivos, y sobre todo han colaborado en 
profundizar el conocimiento de las d istintas dimensiones de interés, desde una 
perspectiva de los estudiantes a lojados. 

Evidentemente para , na mejor comprensión de la cuestión ,  es importante 
acercarse a la visión de los encargados de los hogares, as í  como a los responsables 
pol íticos en el caso de las intendencias y los sindicatos. Esto en un abordaje que 
cuente con más tiempo y recursos que este trabajo ,  a rrojaría s in dudas nuevas 
evidencias en las que sustentar pol íticas específicas sobre la materia . 

ANÁLISIS PROPIAMENTE DICHO 

En las l í neas que s iguen se presenta el anál is is desarro l lado a lo largo del 
trabajo, que permitió la identificación de una serie de categorías que se presentan en 
esta sección a la l uz de los objetivos planteados y de la evidencia que fue surg iendo 
en el trabajo.  Se identificaron categorías q ue configuran cond iciones de la i nserción ,  
en tanto sucesos y acontecimientos q ue del imitan y crean las situaciones en las que 
se dan ciertas acciones e interacciones entre los i ndividuos. Asimismo en el  cuadro 
que sigue se presentan t · 1 conjunto de acciones-interacciones (estudiantes
funcionarios/as, por ejemplo) que luego serán presentadas; son actos "deliberados o 

ejecutados a propósito para resolver un problema, y al hacerlo moldean el fenómeno 
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de alguna manera" (Corbin y ,strauss, 2002) .  Por últ imo se presentan un conj unto de 
elementos que dan cuenta de la i nserción en tanto proceso, entendido como "una 
serie de secuencias de acciones-interacciones que van evolucionando" (Corbin y 
Strauss, 2002) 

Tabla Nº2: Matriz condicional lconsecuencial17 de la dinámica de los alojamientos 
estudiantiles 

CONDICIONES 

Normativas Nacionales y Departamentales: Aspectos reglamentarios y agencias 

inspectivas en cuanto a las condiciones de los alojamientos. 

Normas de conducta: Quedan definidas como las normativas y reglamentaciones que 

pretenden ordenar desde el Ahjamiento la convivencia, los horarios, el estudio, etc. 

ACCIONES /INTERACCIONES: 

Funcionarios/as - Estudiantes: Estas figuras adultas, tienen a su cargo el control del 

cumplimento de las normas, la administración de los alojamientos, etc. En la gran mayoría de 

las entrevistas a estudiantes, así como el análisis de antecedentes como las entrevistas a 

autoridades, la figura del funcionario/a aparece como un elemento central de ordenamiento. 

Estudiante alojado - estudiante alojado: Son reiteradas las referencias de los y las 

entrevistadas a actividades que ;-narcan la convivencia, dichas referencias se pueden ordenar 

entre acciones positivas por un lado, y en el otro extremo acciones negativas o que dificultan 

la convivencia. Tales acciones derivan de las rutinas cotidianas (propiedad) y de las 

normativas vigentes. 

Estudiantes alojados - Otros estudiantes: El vínculo con otros estudiantes es un elemento 

que aparece en las entrevistas y tiene que ver por un lado con los estudiantes alojados en los 

alojamientos y por otro lado con otros estudiantes. 

Estudiante - familia: A los efectos del presente trabajo importa conocer la forma que 

adquiere la vinculación con la familia de los estudiantes, en primer lugar identificar los 

elementos principa les de d icha vinculación y los aspectos cual itativos. 

PROCESOS 

La llegada (código in vivo"): Este fenómeno es definido por los primeros tiempos en 

Montevideo, en particular al alojamiento, que luego es acompañado por acciones tendientes 

a conocer la capital, sus lógicas, sus horarios. 

El conocimiento inicial de la ciudad (subcategoría): acciones de cambio de rutinas respecto al 

interior y de "apropiación" de la ciudad. 

El vinculo con el lugar de origen: acciones de revinculación con al familia, el grupo de pares, 

17 Ver anexo metodológico 
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1 otras instituciones locales. 1 
La construcción del Grupo de pares: amigos, otros estudiantes que se alojan en el / 

1 Alojamiento, Compañeros/as de estudio. Están los grupos de pares del lugar de origen y los 

de la Capital. 

Diferenciación 

Aparecen varias veces la comparación con otros alojamientos Estudiantiles, además de 

referencias a la vinculación con los mismos. 

Los hal lazgos q ue se presentan a continuación, son una etapa previa a l  relato 
final que le s igue, están organizados desde una perspectiva de condiciones, 
i nteracciones y proceso en cada uno de los tres escenarios en q ue nos enfocamos 
(en los a lojamientos, afuera de los alojamientos y en las etapas del proceso de 
i nserción) .  

ASPECTOS INTERNOS AL .' \lOJAMIENTO 

Tabla N°3: principales categorías conceptualizantes a la interna de los alojamientos 

Condiciones de acceso 

Condiciones de permanencia/ 

exclusión 

Convivencia 

Funcionarios/as 

Interacción entre pares 

Normativa 

Prácticas 
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Aspectos normativos: 

Es una dimensión que especifica las condiciones de acceso, mantenimiento 
(duración y condiciones de permanencia)  y exclusión del a lojam iento. Cabe consignar 
que las normativas son específicas de cada a lojamiento , no existiendo ningún marco 
del que ceñi rse. 

a) Condiciones de acceso 

Pueden ser condiciones vinculadas al origen del estudiante, a lo económico. a 
aspectos académicos y asp·' etas etarios. Tales cond iciones son defin idas desde la 
i nstitución de origen de cada a lojamiento . 

E l  vínculo con las instituciones matrices del alojamiento es una de las 
condiciones de ingreso . En el  caso de los s ind icatos , el requisito principal y a veces 
único es el ser h ijo/a o fami l iar  de un afi l iado o afi l iada .  Para los casos de 
a lojamientos municipa les el  requ isito es proveni r  de ese departamento; con excepción 
del  a lojamiento de la I ntendencia de Montevideo. Evidentemente en el  caso de los 
a lojam ientos privados con fines de lucro el requisito es poder abonar las 
mensual idades. 

En cuanto a condiciones econom1cas para el ingreso, en el caso de los 
a lojam ientos privados con fines de lucro, la condición es poder pagar el precio del 
servicio, para las otras dos modal idades de nuestro i nterés, lo económico tiene que 
ver con estar en condiciones de recibir el subsidio para el pago del costo. 

En virtud de las conCJir:iones para el acceso a los a lojam ientos, las cuestiones 
académicas y etarias están vinculadas, d iferenciándose según  la modal idad del 
a lojam iento. Para los casos de aquellos a lojam ientos q ue no persiguen el lucro , se 
reglamenta la edad de acceso y el nivel de avance necesario para mantenerse en el 
a lojamiento . Para aquellos casos de a lojamientos con fines de l ucro, en éstos no hay 
mayor exigencia sobre el n ivel académico. 

Esto nos lleva a consultarnos acerca de si ¿estos requisitos diferentes para el 

ingreso, marcan una trayectoria de inserción diferente en la capital? 

De las entrevistas real izadas a estud iantes, surge q ue el cumpl ir  con las 
condiciones para el ingreso no i nfluyen mayormente en lo que tiene que ver con la  
vinculación i nicial con la Capita l ,  no obstante, cambia la cuestión a l  anal izar las 
d istintas trayectorias de estudio ,  en particu lar lo que t iene que ver con el control de 
los avances académicos de los estudiantes, y entra en juego el papel de los 
funcionarios/as de cada a l0jamiento, como actores de relevancia y sobre todo en lo 
que tiene que ver con los rec,'Jis itos para mantenerse en cada a lojam iento. Sobre esto 
profundizamos más adelante. 
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En el caso de los p J�sionados o a lojamientos privados con fines de lucro, el 
avance académico no es un requisito de i ng reso n i  de permanencia de los 
estudiantes: 

"o:  Acá si pagas te quedás, hay compa ñeros que hace como s iete años que viven acá." 

( Estudia nte, Aloja miento privado) 

En las otras modal idades los aspectos académicos son tomados en cuenta 
como elementos centrales: 

"No, o sea la escolaridad, Creo que este año no va a ser mucho porque es 

el primer año que estamos acá en este local" (Estudiante, Alojamiento 

Estudiantil de FENAPES) 

b) Condiciones de permanencia 

La trayectoria de in��rción, una vez a lojados en el Hogar, está condicionada 
por mantenerse en el aloj é ' niento mediante el cumpl imiento de varias normas y 
condiciones, que configuran  una serie de est ímulos y trabas al proceso. 

La convivencia en los alojamientos 

La l impieza como un  elemento importante en la vida cotid iana del hogar y, por 
tanto, para mantener la estad ía por parte de los estudiantes en térm inos de 
convivencia .  El control de la l impieza se rem ite a los lugares comunes (b ib l iotecas ,  
comedores, patios), en los l ugares destinados exclusivamente a estudiantes 
(cuartos). El mismo se convierte en autocontrol por parte de los alojados. La 
adaptabi l idad de los estud iantes como cond ición para la convivencia ,  adaptarnos a 
los otros (el concepto del otro general izado y de los roles que cada uno debe de 
cumpl ir). 

Respecto a los esp1cios colectivos desde una perspectiva de normas se 
marcan los horarios para el L 

'jo de los mismos. 

Por otra parte , en aquel los hogares en los que la i ntermediación financiera es 
el elemento central de vínculo con los estudiantes, el  i ncumpl imiento de las fechas de 
pagos configura un  elemento de exclusión del alojamiento lo q ue en a lgunos casos 
configura la etapa previa para el regreso al i nterior del pa ís. 

En los a lojamientos m unicipales y de s indicatos , se dan mecan ismos de becas 
y subsidios que hacen que el costo no sea mayor o sea g ratis .  De manera que no es 
una traba para mantenerse en el Hogar. 

Nuevamente el análisis nos lleva a consultarnos acerca de un área más 

amplia, como son los aspectos Institucionales, ¿ Qué papel juegan las jJJ.stit-_rK?l�!Jf!._S 

matrices en la trayectoria de inserción de los estudiantes ? .. _, '-' ·'> :: / > 
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Como h ipótesis de trabajo d igamos q ue las normas internas de los 
alojamientos determinan las áreas centra les de i nserción q ue l im itan o impu lsan la 
inserción de los estudiantes. Las i nstituciones de origen actúan como cond iciones de 
nivel macro, que cond icionan a través de la normativa i nterna, la forma en que los 
estudiantes se i ntegran a la  capita l .  

Con excepción de  aqL · � l los a lojam ientos con fines de lucro, l as  normas l im itan 
los años en que pueden estar en el a lojamiento los estudiantes. Del anál is is hecho a 
las reglamentaciones de los d isti ntos a lojamientos surge que en general se l im ita la 
cantidad de años. 

E l  comportamiento académico es un  factor q ue incide d urante toda la 
trayectoria en aquel los establecimientos donde es requisito de acceso. Ésto se da  
sobre todo en los a lojamientos s in  fines de l ucro y en  los municipales. 

Este elemento es otro de los identificados como centra les en la trayectoria de 
inserción de los estud iantes en la  capita l ,  y en el que contribuyen las normas de los 
alojamientos. 

Lo anterior nos lleva a consultarnos sobre la situación en contrario: ¿ Qué 

significado tiene el fracaso escolar de los estudiantes a la hora de pensar su 

trayectoria de inserción ? 

c) Condiciones de exclusión 

En el marco de los a lojamientos, la exclusión es la sanción más grave que se 
toma por parte de los "emprendedores morales", en virtud de las normas 
preestablecidas. S i  bien se podría argumentar que existen condiciones de exclusión 
que tienen que ver con el no acceso a determinados bienes y servicios; las normas 
escritas expl icitan las faltas sobre las que se sanciona. 

E l  avance académico, la cantidad de años que los estudiantes están a lojados, 
el  no re·speto a las normas en cuanto a horarios, de convivencia ,  l impieza o del  uso 
de lugares comunes, son elementos de exclusión.  

Además de la exclusión que es una acción desde la I nstitución ,  se da el 
proceso de deserción de la vida académica que va acompañada del abandono del 
a lojamiento. La deserción :e vive como un fracaso fami l iar  y colectivo, de la misma 
manera que el éxito es vividc.

'
como un  éxito colectivo. 
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Tabla N°4: Condiciones particulares según modalidad de alojamientos 

Nivel de 

estudio/vinculación 

Con la organización 

de origen 

Aceptación de las 

normas 

Nivel educativo 

Lugar de origen 

Vinculación con 

funcionarios/as 

municipales 

Aceptación de las 

normas 

Nivel educativo 

Pago de cuotas 

Aceptación de las 

normas 

Funcionarios/as 

R endimiento académico 

Cumplimiento de normas 

de convivencia. 

Participación en 

actividades colectivas 

Cumplimiento de normas 

de convivencia. 

Rendimiento académico 

Límites temporales 

Límites temporales 

Vinculo con los pares 

Pago 

Mediante espacios de participación 

como colectivo. 

Reglas sobre horarios y visitas 

Mediante espacios de participación 

como colectivo. 

Reglas sobre horarios y visitas 

Trayectoria individual 

Reglas sobre horarios y visitas 

Remite al grupo de personas que cumplen funciones en el Alojamiento que 

establecen vínculos cara a cara con el estudiante y a su vez actúan de nexo con las 

instituciones matrices. En algunos casos, juegan el papel de coordinadores/as de la 

vida cotidiana en el hogar, cuyas tareas principales son la de resolver temas 

vinculados con el vínculo con el lugar de origen, cuidar el respeto a las normas 

establecidas por la institución madre; temas relacionados con la vida en la capital; es 

decir, juegan un papel central en la estructuración de las condiciones de 

permanencia/exclusión antes mencionadas. La figura dominante es el/la encargado/a 

del establecimiento. 

Planteándonos el anál is is a la l uz del esquema presentado con anterioridad, 
las acciones de los funcionarios/as encargados/as son actos del i berados o ejecutados 
a propósito para resolver un  , xoblema y, al hacerlo, moldean el fenómeno de a lguna 
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manera ; en nuestro caso las acciones que desarrol lan estos funcionarios/as 
"moldean" la trayectoria de i r ' ;erción de los estudiantes . 

En el marco del a lojam iento estudiantil, se dan i nteracciones entre estudiantes 
y funcionarios/as que también contribuyen al proceso de inserción ,  constituyéndose 
en ruti nas (como un tipo de acción/ i nteracción) ,  tales como la i nteracción respecto al 
respeto a las normas internas, el respeto de los horarios, del uso de los l ugares 
comunes;,  en el marco de estas i nteracciones el funcionario/a ocupa el l ugar de guía 
respecto a la capita l .  Juegan un papel de mediadores entre los estudiantes y la 
i nstitución que da  origen a l  alojamiento, así como med ian en el  v ínculo con los otros 
estudiantes de afuera de cada alojamiento . 

Esta figura adulta pocas veces es un  profesional  y en a lgunas ocasiones 
cuenta con el apoyo de personal profesional adiciona l ,  por ejemplo,  trabajadores/as 
socia les que colabora en el control del avance de la escolaridad , y en la faci l itación de 
la convivencia. En el cuadro q ue s igue se presentan a lgunas características del papel 
de los funcionarios/as. 

Tabla NºS: los funcionarios/as según la matriz de origen 

Encargados/Limpieza/ Sin mayor A veces son los Control de respeto 

Portería 
capacitación duer'los, papel de las normas. 

especffica cobradores 

Encargado Sin mayor Funcionario/a Control de respeto a 

Asistente Social 
capacitación dependiente de la las normas 

específica oficina de 
Mediación en 

Limpieza exceptuando Desarrollo social 
conflictos 

Portería 
encuentros del o similar. Rinden 

SCBU cuenta a la Facilitador de la 

dependencia convivencia 

municipal a 

cargo, a veces a 

las Juntas 

Departamentales 

Encargado Sin mayor Responden ante Control de respeto a 

Limpieza 
capacitación la Dirección del las normas. 

especffica sindicato por 
Facilitadores de la 

Asistente Social ejemplo o las 
autogestión 

comisiones 

especfficas 
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¿ Qué rol cumplen en el proceso estos funcionarios/as, lo adulto está 

personificado en el tutor? 

Más a l lá  de los matices presentados según la institución de la cual surgen los 
alojamientos , el  rol del  encargado se puede resumir  como una forma de asunción del 
mundo de lo adulto, que en los l ugares de origen es ocupado por los padres y demás 
adultos de la fami l ia .  Las , interacciones entre los estud iantes y el funcionario/a , 
configuran  un fenómeno vinculante con la  i nserción a la  capita l ;  en particu lar las 
acciones (el cumpl imiento de su rol) que l leva adelante el personal ,  t ienen que ver 
con el normal  desarrol lo de las i nstituciones, desde la perspectiva de la misma 
institución .  I nterpretamos estas acciones /i nteracciones en términos de que cumplen 
el rol de lo que H . Becker (2009) denomina como "emprendedores morales" .  De 
acuerdo a Becker éstos son personas quienes toman la i n iciativa para dar 
cumpl im iento a la norma, i n iciativa que para su cumpl im iento necesita de la publ icidad 
de las posibles sanciones y la voluntad expresa de la persona de hacer cumplir la 
norma (en virtud de su propio interés persona l ) .  

E l  papel del  emprendedor moral es no sólo hacer cumpl ir  las  normas, que 
muchas veces ven la luz  de la mano de las sanciones que impl ican; tiene q ue ver 
también con dar publ icidad a las sanciones y hacer coincidir su interés de hacer 
cumpl ir  la norma con el interés de la i nstitución .  

El análisis del pa , el de los funcionarios y funcionarias en tanto 

"emprendedores morales", nos lleva a ver la forma en que se vinculan con e/los/as /os 

y /as estudiantes. En estas interacciones se identifican tres tipos de tácticas: 

negociación, reserva y autogestión, lo cual se corresponde a distintas posiciones en 

cuanto a influencia y poder de los funcionarios/as. 

No siempre las sanciones son ejecutadas, parte de las i nteracciones entre los 
funcionarios/as y quienes están a lojados/as impl ica ser flexibles en la apl icación de 
las normas. Tal n ivel de laxitud t iene q ue ver con los i ntereses propios que confluyen . 
La no sanción surge en este proceso como parte del proceso de una negociación 
exitosa, s iempre que no se quebrante un valor fundamenta l .  Esta situación encuentra 
mejores condiciones de expresarse en a lojam ientos municipales donde la  
admin istración de la sanción por reglamento no es exclusividad del funcionario o 
funcionaria ,  exige cumpl ir  con ciertos protocolos ante la i nstitución matriz. 

Desde los estud iantf· s
, 

otra actitud d isti nta a la negociación en el marco de la 
i nteracción es la actitud de , eserva que acuña Simmel para dar cuenta de aquel la 
actitud de no interferir a menos que toque /os propios intereses particulares, 

partiendo de la base que la interferencia es una acción guardada para quien tiene que 

hacer cumplir las normas. Aqu í  la relación de poder queda desequ i l ibrada a favor del 
funcionario/a . Esta situación encuentra mejores condiciones de expresarse en 
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alojamientos privados con fines de l ucro donde se le confiere a l  funcionario un  poder 
d i recto en la admin istración de la norma. 

Otra actitud ,  más proactiva en cuanto a l  v ínculo con las normas es la de la 
autogestión, y que tiene a las asambleas como parte de la organización interna de los 
estudiantes. Este extremo se da como un acto cotid iano sólo en aquellos alojamientos 

vinculados con los sindicatos, dando cuenta además de la centralidad que ocupa la 

institución que da origen a los alojamientos. 

Cabe mencionar que hemos arribado a esta tipolog ía sin que su construcción 
impl ique que estas i nteracciones se constituyan en categorías mutuamente 
excluyentes o que las m isrr �s sean estáticas. Son aproximaciones de forma de tipo 
ideal y ,  si bien podemos encontrar que cada matriz institucional condiciona 
determinadas i nteracciones no s ign ifica que no haya espacios en los m ismos para 
otras .  

Convivencia o Interacción entre pares 

Refiere a normas y a acciones- interacciones, a la tácticas que se desarrollan 

en esta vinculación. Da cuenta además de las buenas prácticas aceptadas, con 

respecto al uso del local, los horarios, la higiene de espacios personales y comunes. 

En térm inos de Becker, vincu lado con las normas, la convivencia da cuenta de 
acuerdos mutuos en virtud de los i ntereses de los estudiantes. 

En varios casos, CC'TIO forma de anal izar las problemáticas de convivencia 
i nterna se desarrol lan re L.: 1 iones generales, en éstas se abordan temas de 
convivencia cotid iana como la l impieza; ru idos y a l imentación que son aspectos 
centrales para la vida de los estudiantes, en general  con el apoyo de personal del 
a lojamiento (trabajadores sociales) ,  y en los casos de sindicatos y organizaciones 
socia les, con el impulso de la i nstitución matriz. 

En la medida que las normas internas, moldean la forma en que un  estudiante 
recién l legado se vincu le con otros aceptando estas normas, es una d imensión 
i mportante de la categoría i nserción socia l .  De hecho la  med iación in icia l  entre el 
estudiante recién arribado y el desti no a l  que arriba es el a lojamiento y las reg las se 
basan en a lgunos valores (en térm inos de Parsons) que se busca incorporar en los 
nuevos alojados. 

Las normas son condiciones i ntervin ientes en el proceso de i nserción .  Estas 
normas en a lgunos casos están expl icitas y obl igan a una contrapartida por parte del 
estud iante, ta l como pagar r_ies a mes, los horarios, los avances en el estudio o la 
adecuación a las normas prefijadas por las i nstitución .  
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Las normas en cuarto a horarios, en a lgunos casos se estipulan en vínculo 
con la  fami l ia de origen de l�s estud iantes, de manera que se vive el proceso como 
un proceso en dos lugares (el de origen y el de arribo) .  Por ejemplo en lo que tiene 
que ver con los fines de semana,  que impl ica el permiso fami l iar para el regreso tarde 
en la noche. Ta l  exigencia da  cuenta de la edad de los estudiantes ,  adolescentes que 
están en pleno proceso de ingreso a l  "mundo adulto" .  

La convivencia y el d iálogo ( la experiencia común) con los otros estudiantes 
son fuentes de normas para la convivencia ,  en los casos en que el desarro l lo del  
alojam iento esté apoyado por técnicos, más al lá de los encargados. 

Las buenas prácticas en lo q ue t iene que ver con el uso de los l ugares 
comunes, los ruidos, el respeto de la i ndividual idad,  enmarcan las acciones que se 
esperan de los estudiantes. Estas buenas prácticas tienen que ver con los intereses y 
acuerdos entre los estudiantes ,  están vinculadas con el cumpl imiento de las normas y 
aún con la aceptación de ciertas i nfracciones en virtud que no se quebranten 
intereses centra les para otr d� personas. 

En cada modal idad, se recurre a d istintos mecanismos o agentes que 
asegu ran las mencionadas buenas prácticas esperadas, ya sea a los funcionarios/as , 
al d iá logo i nterpersonal o a los espacios colectivos según  sea la modal idad.  

Tabla N°6: Vínculos dentro del alojamiento 

colectivos 

y espacios Autogestión 

intervención del/la 

emprendedor/a moral 

Norma:· , diálogo cara a Negociación! reserva 

Intervención del/la 

emprendedor/a moral 

Intervención del/la 

Reserva 

emprendedor/a moral 

-----1( 2 3  

Respeto espacios 

colectivos y propiedad 

privada, horarios. 

Cuidado de códigos 

Respeto a la propiedad 

privada, horarios 

Respeto espacios 

colectivos y propiedad 

privada, horarios 
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ASPECTOS EXTERNOS AL ALOJAMIENTO 

Tabla Nº7: principales categorías conceptualizantes a la externa de los alojamientos 

El rol de la U" iversidad 

Normativas 

Grupos de pares 

El rol de la universidad 

Aspectos 
externos al 
Alojamiento 
Estudiantil 

Es una dimensión que especifica las acciones que se desarrollan desde la 

Universidad y tienen como población objetivo específica los estudiantes del interior, 

no sólo quienes están alojados en Residencias Estudiantiles. Tiene que ver con los 

cronogramas escolares, la inspección de los Alojamientos, las políticas de apoyo 

como los Comedores Universitarios. 

La Universidad juega un papel vertebrador de la cotidianeidad complementando el 

papel que los alojamientos j1 - 9gan, la agenda diaria pasa por la vida académica y en 

el Alojamiento. Este papel sustituye el papel del liceo, de aquella institución local y de 

contactos cara a cara a esta institución nacional, de anonimatos y con nuevos 

códigos. 

En d iversas entrevistas aparece la  crítica en torno al papel omiso de la 
Universidad respecto a la especificidad de los estudiantes del interior: 

"No se fija la universidad, no contempla, hay gente que vive yo que se, en 

Bella Unión, y gastas 1200 pesos en pasajes y el tiempo, 12 horas de 

viaje. "(Estudiante, Hogar Estudiantil de FENAPES) 

El hecho de que el cronograma de actividades académicas no se adecue a los 
estudiantes del i nterior da cuenta de una de las d ificu ltades para que la  trayectoria de 
i nserción se dé efectivamente, a l  menos en la lóg ica de ser tomados como un 
componente importante de 1 <- institución .  

E l  organismo vinculado d i rectamente con la temática de los estudiantes de l  
i nterior, no exclusivamente con el los,  es el Servicio Central de Bienestar Un iversitario, 
que entre otros programas desarro l la un reg istro de a lojamientos con fines de l ucro y 
una serie de actividades cotid ianas con los alojamientos municipales, de las cuales 
accedimos a las conclusiones. Además el servicio de comedores universitarios es 

24 



La inserción de los estudia1tes un iversitarios del i nterior, el caso de los alojamientos 
estudia ,  .tiles Daniel Arbulo Tesis de Grado 

parte sustancial del apoyo que se bri nda por parte de la Un iversidad de la Repúbl ica 
a los estud iantes del  interior. 

Desde el SCBU,  se han hecho esfuerzos por el seguim iento del desarrol lo de 
los a lojamientos que pasa por l levar adelante una base de datos con aquel los que 
cumplen ciertos requis itos y vincu lar  a la un iversidad de la  repúbl ica con las 
autoridades de los m ismos, en especial para el caso de los a lojamientos municipa les . 

"se inscriben los que están de aceptables para arriba, sino lógicamente ni 

siquiera los podemos inscribir ." (Rosario Garcia, Encargada de 

Alojamientos Estudiantiles) 

Aparece una visión de res¡:, Jnsabilidad de parte de la universidad acerca del lugar en 

el que se alojaran sus estuo,antes es interesante que al analizar este aspecto desde 

la perspectiva de quienes vienen del interior, es generalizado el sentimiento de 

invisibilidad respecto a su situación, en términos de cronogramas por ejemplo. 

Normativas 

La inserción del estudi;mte en e l  marco de los Alojam ientos Estudianti les, pasa 
también por las condiciones para estudiar que le br indan aquel los . Un aspecto de 
interés para cualquier normativa sería que se puedan brindar las condiciones para 
estudiar .  Se han anal izado las normativas municipales y nacionales y en términos de 
reg lamentación ,  sólo existe algo sobre las pensiones. En lo que tiene que ver con 
Alojamientos, no hay reglamentaciones específicas , no están defin idas como tales. 
con excepción de las pensiones y Hoteles de 2 estrel las .  No existen regu laciones 
específicas de habi l itación ele los a lojamientos , de hecho son igualados a una pensión 
u hote l .  

Hab lar  desde el punto de vista i nstitucional ,  acerca de que no hay 
reglamentación sobre algo, es dar cuenta de lo invisible de esa real idad . En cierto 
sentido es d ifíci l determ inar  el papel en la i nserción del estud iante. 

En términos de la matriz presentada al i n icio de este cap ítulo, las 
reglamentaciones son cond iciones i ntervinientes de n ivel mezzo; en la medida q ue 
existan y configuren el escenario de acción permitido para cierta real idad .  

Al decir de Becker (2009) 1 8 ,  el surg imiento de una norma tiene que ver con la 
aparición de los ya mencionados "emprendedores mora les" que dan in icio a la norma,  
lo cual se da o b ien por  el convencimiento de la agencia creadora de esa norma 
respecto a determinado valor superior que debe g u i ar las acciones, o bien por el 

accionar de g rupos de presión i nteresados en que tales normas surjan ;  no es el caso 
de los a lojamientos estud ianti les, no se ha consol idado un colectivo que reiv ind ique la 

18  H Becker: ··outsiders, Hacia una sociología de la desviación'·. Siglo veintiuno Editores. Año 2009 
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necesidad de una normati'ta específica . Y éste es un  aspecto importante a l  que 
volveremos más adelante . 

En concreto la ausencia de normativa respecto a las comodidades, a los 
espacios de estudios necesarios, a la v inculación con la Un iversidad , sólo por dar 
cuenta algunos aspectos habi l ita una real idad heterogénea, en la que en un extremo 
hay pensiones s in un mayor n ivel de confort para los alojados hasta i nstituciones de 
varios pisos, con profesionales a cargo y un v ínculo con la Un iversidad constante. 

Grupo de pares 

La admin istración de la vida cotid iana ( horarios, admin istración financiera , 
a l imentos) es un  aprendizaje colectivo, la migración es un  proceso que se da  año a 
año, la inserción de los estudiantes que vienen, es una cuestión que toma en cuenta 
las experiencias anteriores, de otros estudiantes y de las i nstituciones involucradas. 

Se comparten sabere - i ncorporados con la experiencia previa ,  as í  aspectos 
ta les como comod idades, precios, consumo cultura l ,  l ugares a visitar son elementos 
de los cuales se necesita la i nformación,  y esa información viene del lado de qu ienes 
ya estuvieron en una situación s imi lar. 

Aparece el t iempo como una propiedad importante de la i nserción,  las formas 
de vincu lación entre la fami l ia  (envío de encomiendas y cartas) van cambiando a 
medida que pasa el tiempo.Cambia la i ntensidad y la forma del vínculo con los 
amigos del l ugar de origen. Condicionado por la m igración a Montevideo. 

Al pri ncipio el regreso a la ciudad de origen es semanal ,  l uego más esporád ico 
en virtud de la  trayectoria de inserción q ue viene dada por la construcción de redes de 
contención en la capital q ue sustituyen de alguna manera las redes del lugar de 
or igen y empieza a visual izarse a l  grupo de pares en Montevideo como sustituto de 
los grupos de origen y esto aparece como un h ito en la trayectoria de i nserción del 
estudiante a la Capita l .  

"esa necesidad de u n  vínculo familiar, que l o  mantenés acá de una forma u 

otra, vas aprendiendo a como convivir con otras personas. También a 

saber comprender que hay personas, que tienen un carácter más distinto 

que otras pero más o menos llegar a lo mismo."  (Estudiante de Hogar 

Estudiantil de Cerro Largo) 

"Sos más independiente más rápido." "Y cuánto más temprano lo hagas 

es mejor, pienso yo, porque los pasos se van dando poco a 

poco."(Estudiante de Hogar Estudiantil de FENAPES) 

La inserción implica conocimiento del lugar en donde viven, pasar de la ajenidad y 

lejanía al conocimiento incorporado en las acciones cotidianas es un indicador de 

inserción, que marca un antes y un después. De parte de los estudiantes este 
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proceso es vivido como un acto de independencia y esta construcción cognitiva 

marca otro hito en la trayectoria de inserción, 

La velocidad de este proceso, la i ntensidad en que se da ,  se vincula también 
con el origen de los estud iantes, no sólo con las cosas vinculadas con el lugar de 
acog ida,  el or igen también i ncide en la i nserción . 

" 
"desde el interior a Mor,.evideo, porque hay un quiebre que uno no sabe . . .  

es un pasaje, un cambio mental, creo que creces de golpe, capaz que te 

gusta o no te gusta, a mi me encantó, yo no lo viví traumáticamente, 

comparado con gente que cambia del liceo a la facultad, y siente un 

cambio radical y no se acostumbra. " (Estudiante de Hogar Estudiantil de 

FENAPES) 

La inserción es vivida como un acostumbramiento a la nueva cotid ianeidad, 
pero que puede vivirse de forma traumática , sobre todo a la luz de la comparación 
entre el I nterior y Montevideo. 

"Los compañeros de Montevideo, se van dando cuenta, cosa que ellos no 

hacen nunca, cuando llegan de la facultad tienen la comida, o no limpian, 

llegas a las once de facultad a descansar con frío, y ponerte a cocinar. Y 
ellos esas cosas no las viven. " (Estudiante de Hogar Estudiantil de 

FENAPES) 

La vinculación con grupos de pares tiene dos orígenes, por un lado el l ugar de 
origen y por otro la  institución de estud ios; ambas instituciones configuran una serie 
de condiciones causales previas a l  fenómeno de i nserción. 

Al in icio del proceso, en el momento de la l legada, se da una vinculación a 
través de grupos cerrados con i ntereses com unes y complementarios. (E l  estudio ,  el  
lugar de origen, los g ustos, el lugar donde habitan ,  son med ios de vinculación) La 
d imensión tempora l  es importante ya que a través de las i nteracciones y de la 
adopción de nuevas costumbres y rutinas se generan nuevas condiciones . 

El aprovechamiento de los recursos es otra d imensión interesante en el 
anál is is de la i nserción,  recursos que no siempre se les brindan l i bremente por parte 
de las i nstituciones vinculadas-

"a: lo primero era extré 1ar impresionante, adaptarse a otro ritmo de vida, a 

que todo era más grane..; que todo quedaba más lejos, no es como en el 

interior que casi que llegas caminando a cualquier lado. 

¿ Y  acá como fue hacerse nuevos amigos ? 

"m: y eso fue medio de a poco, de a poco charlando de verte todos los días 

tomar unos mates, de a poco empezás a hacer relaciones un nuevo grupo, 

yo me acuerdo porque fue a principios de marzo, pero de a poco" 
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El  uso del t iempo l i bre y el estudio son dos d imensiones particularmente 
importantes a la hora de pensar la forma que adquieren los vínculos con los grupos 
de pares, tales i nteracciones perm iten ampl iar  el horizonte de vinculación y 
consol idan el proceso de i nserción .  

"¿ Y con quien se vincularon primero? 

M: con la gente de mi cuarto, y con la gente que estaba acá en la pensión, 

el día que llegue, llegue de noche y me puse a charlar con la gente que 

estaba acá, de cómo era esto. " (Estudiante de Alojamiento Privado con 

Fines de Lucro) 

La interacción con el � rupo de pares es un  proceso in icial de la i nserción a la 
Capital y a la nueva vida.  La::. consecuencias de tales i nteracciones configu ran etapas 
subsigu ientes en la trayectoria de i nserción de los estudiantes. Las consecuencias de 
las mencionadas i nteracciones perm iten pensar en clave más abstracta que los 
contactos cara a cara , las instituciones facil itan la construcción del vínculo con un  
"otro general izado".  

Un elemento que surge a la luz del análisis de la inserción, es la posibilidad de 

una trayectoria de inserción fracasada, ¿cómo es vivido ta l extremo por parte de los 
estudiantes? 

Este aspecto lo vimos vincu lado con las normas internas de los alojamientos y 
las sanciones vinculadas con éstas; entre las cuales defin imos aquel las sanciones 
que impl ican la exclusión. 

La no i nserción es vi 1 i�a como fracaso colectivo, que incluye a l  grupo de pares 
y a la fami l ia ,  dando cuenta que el proceso de i nserción es vivido como un logro por 
parte de quien viene a la capita l .  De la misma manera el  fracaso en la i nserción es 
s inónimo de fracaso en lo académico. Dicho fracaso también es sentido por las 
fam i l ias y el grupo de pares como propio. 
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Tabla Nº8: Aspectos externc..s. a los alojamientos 

Registro de 

Alojamientos en 

condiciones 

Vinculación no 

sistemática 

Encuentros con 

funcionarios/as y 

encargcK'os y 

estudiarites 

alojados 

Sin normativa especifica, no se 

exigen condiciones particulares 

Sin normativa específica, no se 

exigen condiciones particulares 

Normativas Departamentales. 

A nivel Nacional no hay 

normativas especificas 

ETAPAS DEL PROCESO DE INSERCIÓN 

Tabla N°9: Etapas del proceso 

La llegada 

Conocimiento inicial de la ciudad 

La adaptación 

La llegada 

Etapas del 
proceso 

Depende de Jos 

espacios, como visita 

esporádica en espacios 

comunes. 

Espacios colectivos, 

actividades del gremio 

madre. Encuentros de 

Estudio 

Espacios colectivos, 

Encuentros de Estudio 

con pares. Actividades 

en la localidad 

El proceso de inserción se inicia con la llegada, pero es preparado meses 

antes de forma colectiva con el entorno familiar y los grupos de pares. La decisión de 
estudiar en Montevideo, el l ugar dónde vivir y decisiones por el esti lo se toman en 
colectivo en el lugar de origen . Las i nscripciones en los a lojamientos sin fines de l ucro 
o municipales impl ica la autorización de la fam i l ia ,  muchas veces el año anterior a q ue 
in icien los estudios ;  de la m isma manera la elección de los a lojamientos privados con 
fines de l ucro se da en el marco de la fami l ia y en el l ugar de origen, como ejemplo 
muchos alojamientos publ icitan  en medios del interior del pa ís .  
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"el primer año, obviamente, que extrañas, que no se qué . . .  que te quermés 

ir, que no se qué, y ahí te pasa que como estás con otros, del interior y 

también les pasa lo mismo entonces, tienen grados de comprensión" 

(Estudiante de Alojamiento de FENAPES) 

En muchos casos, hay añoranza respecto al l ugar de origen ,  en términos de 
d iferencia con la capital .  Se dan d iferencias entre la l legada a Montevideo, y el hecho 
de vivi r en la capita l ;  la l leg ' .da impl ica un desconocimiento de los mecanismos de 
funcionamiento de la capita l ,  de las normas u rbanas, etc. Se marca la d iferencia entre 
los amigos de Montevideo y lo de toda la vida, pri ncipalmente por los intereses que 
los conectan 

Esta parte del aná l is is impl ica tomar en cuenta las acciones de los estudiantes 
a la hora de l legar a Montevideo, y sobre todo las condiciones estructura les causales 
que son anteriores a los estudiantes en el t iempo y que en el esquema de la matriz 
consecuencia! son parte del á rea más macro. 

El alojamiento es ubicado en un nivel mezzo de análisis (entre lo micro y lo 

macro), y por tanto, más cercana a las acciones de los estudiantes, aparece como 

elemento central de mediación en el proceso entre los individuos (acción y proceso) y 

la capital como estructura de condiciones macros. 

Conocimiento inicial Je la ciudad I adaptación 

La sensación de soledad en Montevideo frente a la contención propia del lugar 
de or igen, la ajen idad de la capital sustituye la cercanía de lo comunitario ,  las 
i nstituciones educativas responden a funcional idades distintas. 

"Es más fácil. Y no sé, me parece que es más sencillo porque voy y ta . .  no 

sé todo es más lindo, como que estás en tu casa con tu familia, estás más 

contenida, acá estás sola, no conoces a nadie y muchas veces se 

extraña. " 

"Y en la facultad no te dan bola, en el liceo por ejemplo, las profesoras ya 

te conocen, saben quién sos, quien es tu familia. "  (Estudiante, Alojamiento 

FENAPES) 

La comparación entr"'! la un iversidad y el l iceo,  da cuenta de las cercan ías y lo 
ina lcanzable de la un iver � idad , entre el conocimiento cotid iano y el pasar 
desapercibido. E l  estud iante es un a lgu ien extraño en la un iversidad, en el l iceo es el 
h ijo/a de alguien conocido. En términos de Schutz el ingreso al nuevo grupo depende 
de la adopción de las valoraciones, i nstituciones y sistemas de orientación y gu ía 
pecul iares (ta les como usos y costumbres, hábitos, etiqueta y modas) 

En las entrevistas aparecen referencias del t ipo: 
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"Sos más independiente más rápido. Y cuánto más temprano lo hagas es 

mejor, pienso yo, porque los pasos se van dando poco a poco. " (Estudiante 

del Alojamiento de FENAPES) 

El concepto de independencia es un concepto vinculado con la trayectoria,  con 
el proceso de i nserción .  La diferencia entre el ser de Montevideo y ven i r  desde el 
interior, está pautado por comportamientos cotid ianos, como l impiar, cocinar, etc. 

"A mi una de las cosas que me re costó acá fue el cambio de rutina a la 

rutina del hogar, salgo a las 7 de la mañana y llego a las 1 O y media de la 

noche, y es el momento que quiero llegar dormir, o estudiar un poco hasta 

que me venga sueño, y es el momento en que todo el mundo tiene la hora 

de esparcimiento" (Est ,1ct_iante del Alojamiento de FENAPES) 

El proceso de inserción se i nicia con la l legada a la Capita l ,  y va presentando 
d istintos grados de adaptabi l idad de los estudiantes, ta les n iveles de adaptab i l idad 
t ienen complej idades i nternas, tales como las rutinas de vida cotid iana,  los horarios 
propios del proceso un iversitario, etc. La i nserción tiene que ver con la adopción de 
pautas cultu rales, metas y fines propias del ámbito un iversitario. 

A los efectos del presente aná l is is ,  nos apoyamos en la ti polog ía de adaptación 
de Merton ( 1 960).  De acuerdo a l  autor la adaptación da cuenta del acuerdo de los 
ind ividuos en cuanto a los fines "socialmente acordados" y los medios "aceptados" para 
alcanzar dichos fines. De ello resultan cinco tipos ideales de adaptación ( ritual ismo, 
conformismo, innovación, rebel ión, retraimiento) .  En el siguiente cuadro, enfocamos 
esta tipolog ía que vincula los tipos de adaptación en las dinámicas de inserción que 
atraviesan los estudiantes del interior, a la vez que vinculamos tales tipos de adaptación 
a las modalidades de alojamiento que venimos anal izando. Cada modalidad de 
alojamiento , estructura un "receso típico de adaptación de aquel los estudiantes 
alojados, a la luz del anál isis desarrol lado en el presente trabajo. La aceptación de 
determinados medios, la priorización , por ejemplo, del avance académico en el marco 
de las normas de los alojamientos (condiciones de permanencia) estructura los 
procesos de adaptación .  
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Tabla Nº1 0:  Tipo de adaptación según modalidad 

no existir 

mayormente un 

control respecto al 

avance académico 

el proceso de 

inserción, se da en 

medio de un 

cuestionamiento a 

los fines culturales 

y se aceptan los 

para tales 

Confonnista 

Estructurado 

en base a una 

fuerte difusión 

de los medios 

aceptados y 

los fines 

propuestos, 

con 

proactividad 

desde la 

localidad de 
origen 
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innovadora 

Se busca el 

cambio de 

normas, lo que 

es posibilitado 

por la 

autogestión 

que se ve en 

varios casos, 

los cambios de 

normas son 

impulsados por 

los 

estudiantes, 

así como los 

fines 

Retraimiento Rebelión 
No pueden ser considerados 

procesos exitosos de inserción 

en el marco de los alojamientos 

Estudiantiles. Desde la 

perspectiva de este autor no 

pueden ser considerados 

ninguno de los casos analizados. 

El alejamiento de la sociedad y 

la ajenidad con la cual se vincula 

a medios y f ines, sumado al 

hecho que la inserción es vivida 

como un proceso de alcance de 

éxito tanto por parte de los 

individuos como por parte de su 

entorno. 
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En el cuadro precedente se da cuenta de los d istintos procesos que se 
identificaron durante el anál isis desde la perspectiva de la i nserción (adaptación) de 
los estud iantes, en virtud de la matriz de los alojamientos en que habitan .  

U n  elemento no menor en este anál is is tiene que ver con el pasaje de una 
comunidad de espacio (Schutz, 1 97 4) a una comunidad de sentido,  de una 
interacción cara a cara en ' 3 . que se comparten gestos, y espacios a una comunidad 
en la que se definen de mar.�ra común los objetivos de las acciones. E l  proceso que 
describimos es un proceso en el cual se da  una "construcción de sentido" (Castel ls , 
1 999) respecto a ciertos valores culturales, ta l proceso es un  proceso colectivo, que 
se in icia con vivencias ind ividuales y que tiene conti nu idad en la medida de 
identificarse los estudiantes con la vivencia de otros y otras (primero en el cara a cara 
y l uego como "estudiantes del i nterior" ) .  

Castel ls ( 1 999) da cuemta de tres tipos de identidad, en virtud de la posición de 
los d isti ntos grupos socia les y sus objetivos colectivos. Entiende por  identidad el 
"proceso de construcción de sentido atendiendo a un atributo cultural, o un conjunto 

relacionado de atributos culturales, al que se da prioridad sobre el resto de las fuentes 

de sentido" (Castel ls ,  1 999, pág. 6) ,  uno se orienta a varias fuentes de sentido. el  
joven ,  es estudiante de una determinada carrera ,  es orig inario de un departamento 
concreto , es varón , es m ujer, es rel ig ioso, es mi l itante estudianti l ,  es estudiante del 
interior. Esta visión de ide ntidad no toma en cuenta sólo la i nd iv idual idad de cada 
actor, es una visión de identiuad colectiva , que proyecta acciones conjuntas . 

Veamos en virtud de nuestro objeto de estudio :  

Identidad Legitimadora: para el autor esta identidad es característica de los 
grupos sociales dominantes en cada sociedad , desde esa identidad se generan 
acciones y colectivos que legitiman la dominación estructura l .  No  es el caso de los 
estudiantes del i nterior, no son parte de un  grupo dominante , a l  menos no como 
estudiantes con un origen específico en el marco de la capital .  

De resistencia: es un  tipo de identidad característica de grupos estigmatizados 
o en decadencia por la lógica de dominación, es una identidad típica de las 
comunidades que conforman grupos de resistencía colectiva , tal resistencia colectiva 
es característica de grupos de inmigrantes ,  como es el caso de los estudiantes del  
i nterior. Ahora bien,  en este caso no hay acciones colectivas que permitan conclu i r  la 
existencia de ta l  identida<i para el conjunto de los estudiantes del  i nterior. No  
obstante, es  distinto el caso ' en aquel los a lojam ientos municipales, que refuerzan e l  
origen de los/las estudiantes ,  que configura una fuente de sentido relevante .  Las 
acciones de estos grupos, son "conductas colectivas" (Toura ine, 1 987), en tanto se da 
una resistencia frente a los valores domi nantes. 

De Proyecto: Cuando los actores sociales, construyen una nueva identidad q ue 
busca redefin i r  su posición en la sociedad y, asimismo transformar la estructura 
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socia l .  Esta identidad es t ípica de aquel los a lojamientos vinculados con sindicatos y el 
movimiento cooperativo, que vincula no sólo como colectivo a los estudiantes como 
ta les, sino como part ícipes de un movim iento socia l  en términos de Touraine 
(Touraine, 1 987) .  

A la l uz del aná l is is presentado, no es posible afirmar que los estudiantes del 
i nterior construyan una identidad colectiva genérica , s ino que las identidades que se 
construyen son identidades particu lares ( los estudiantes de Paysandú,  del hogar de 
FUCVAM ,  de Conventuales, por ej . ) ,  que entran en tensión con las otras identidades 
particulares de los estudiantes (de una determinada facultad por ejemplo) .  

De lo d icho anteriormente no se puede desprender el hecho que la no 
consolidación de una identid , d colectiva sea sinónimo de no i nserción o de i nserción 
truncada ;  de hecho Castel ls identifica la identidad ind ividua l  (Castel ls 1 999) como un 
tipo de identidad propia de estos tiempo, que es a utoconstru ida por un proyecto 
persona l ,  en virtud de ciertos principios electivos. 

DESCRIPCION DEL PROCESO DE INSERCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS DEL INTERIOR 

Todo proceso migratorio tiene que ver en princ1p10 con la  búsqueda de 
condiciones objetivas que satisfagan las necesidades que no pueden ser satisfechas 
en el l ugar de origen. En particu lar  estas migraciones (" Las migraciones de cada 
año" ,  a l  decir de Freschero y Si lburski) tienen un  contenido estructural y de largo 
plazo, y no una característira transitoria o tempora l .  Tal característ ica estructu ra l tiene 
que ver con el centra l ismo pr  ·Jpio del país, y esta m igración se da a pri ncipios de cada 
año, cond icionada por el año lectivo de la U niversidad y otras i nstituciones. 

Este proceso es vivido por el migrante y su entorno, en virtud de expectativas 
colectivas y objetivos compartidos; impl ica la selección del a lojamiento en el que 
habitar, en función de l  lugar de origen o la vinculación fam i l iar a a lgún s ind icato. E l  
desarraigo es amortiguado por la convivencia con hermanos mayores o amigos/as del  
lugar de origen que comparten el exi l io ,  en el caso de los a lojam ientos mun icipales, 
siendo bien d istinto en las otras modal idades, ya que no está asegurada la presencia 
de estudiantes del mismo lugar de origen. 

La l legada a la ciudad, que muchas veces coincide con la l legada a los 
a lojam ientos, impl ica la aceptación de las normas de estas instituciones, tales 
normas son anteriores a los estudiantes y condicionan y dan forma al v ínculo con 
quienes conviven a través de ellas (normas de horarios , l impieza y uso de los lugares 
comunes) ,  y con qu ienes n0 . .viven ah í ,  a través de normas de horarios y visitas.  La 
l legada se i n icia en el l ugar de origen de los y las estudiantes en las tres modal idades 
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anal izadas; en los municipales pues la sol icitud se in icia en las oficinas particu lar de 
cada intendencia, en los pr: 1ados sin fines de lucro por la misma razón aunque la 
solicitud se da en las centra les locales de cada sind icato, y en el caso de los 
a lojamientos privados con fines de l ucro , ya que éstos despliegan campañas 
publ icitarias en los medios del i nterior. 

E l  proceso, tiene su continu idad en virtud de la permanencia o la exclusión del 
alojamiento. Cada modal idad,  presenta a lgunas condiciones particulares para la  
permanencia que fueron presentadas en e l  cap ítulo anterior. Cabe consignar de  todos 
modos que el proceso de i nserción truncada ,  de la m isma manera que la l legada, es 
vivido como un proceso colectivo q ue impl ica a las fami l ias y g rupos de pares, aunque 
no siempre impl ica un regreso a l  l ugar de origen, s i  impl ica un abandono de los 
alojamientos en los que se habita, aunque hay casos de a lojamientos con fines de 
lucro que aceptan un tiempo a ex -alojados. 

En términos del anál is is presentado, las normas son condiciones causales que 
dan forma a un  proceso norrnatizado como es la i nserción de los y las estudiantes del 
interior .  En térm inos de Me . .  on, la adaptación de los y las estud iantes a la capital 
impl ica la aceptación de los fines socia les, así como de los medios leg ít imos para 
l legar a tales fi nes. En la ti polog ía propuesta, hay dos formas de adaptación ,  la 
rebel ión y el retra imiento q ue no fueron identificados d urante el presente trabajo.  
Cada modal idad de alojamiento, faci l ita un t ipo de adaptación ,  según la tipolog ía de 
Merton ;  as í  en los a lojamientos privados con fines de lucro identificamos acciones del 
t ipo ritua l ista, no hay una adhesión pri ncipal a los fines culturales (avance 
académico) ,  aunque si se aceptan los medios para tales fines. En el caso de los 
alojamientos sin fines de lucro, la participación colectiva , a través de mecanismos 
estipulados por la i nstitución , habi l ita el cambio de normas internas, de la misma 
manera, se cuestionan los fines planteados. 

En el caso de los alojamientos municipales, se identifican acciones de adaptación 
del tipo conformista son habituales los mecanismos de d ifusión y aceptación tanto de 
fines como de medios por 1="3rte los y las estudiantes. En particu lar, las normas no son 
cuestionadas, además que ne. se habi l itan mecanismos para tal fin .  

En térm inos de Schutz, el  forastero (el estudiante recién l legado) adopta las 
"pautas culturales de la v ida g rupal" ,  la  m isma son "todas las valoraciones, 
i nstituciones y sistemas de orientación y gu ía pecul iares (ta les como usos y 
costumbres, hábitos, etiqueta y modas) . . . " 1 9 .  La adquisición de un  "pensar habitual" o 
un "conocimiento de receta" ,  está vinculada con las condiciones materiales, las 
normas de convivencia interna y mecanismos de gestión por parte de las I nstituciones 
de origen (pasar a normas de convivencia) 

1 Q  Al fred Schutz: ldem pág, 96 
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En defin itiva la i nserción no es en estricto r igor a la capita l ,  es a un sector de la 
capita l ,  en cuyo seno habitan endogrupos como los a lojam ientos que dan forma a l  
proceso más íntimo de i nserción .  En e l  marco de estos grupos específicos, volvamos 
a ver los supuestos para la acción y el pensar habitual (Schutz, 2000) 

a)  " la vida social no varía" y que por ende para la resolución de problemas y el 
manejo exitoso de situaciol 1�s basta la pasada experiencia .  Tal experiencia pasada, 
es aprehendida en la vinculación cara a cara con qu ienes se convive y ya estaban 
a lojados en los hogares, no hay un  proceso de construcción de h istoria colectiva 
anónima o de largo plazo de qu ienes viven o vivieron en a lojamientos estudianti les. 
En todo caso la  experiencia pasada es una experiencia de personas q ue están 
vinculadas con los/as estudiantes, en un  vínculo cara a cara . Lo q ue se vincula con el 
segundo supuesto de Schutz: 

b) confiar  en el q ue se nos es transmitido por socia l ización ,  ha quedado d icho 
ya que la l legada ,  la i nserción ,  el  fracaso, l a  adaptación ,  son experiencias vividas en 
colectivo. En el pasado párrafo, se da conocim iento el supuesto de estabi l idad de la 
v ida social y la social ización mediante la cual  se nos trasmite, t iene como agentes de 
socia l ización a otros estudiantes , los funcionarios de los a lojam ientos, y el entorno 
cercano. 

c) creer que un  conocim iento general referente a determinadas 
situaciones/problemas/suces s, nos permitirán dominarlos/controlarlos con éxito; en 
nuestro caso, la experiencia de pares o los relatos en el seno del alojamiento dan a 
los estudiantes las herram ientas para la definición y solución de situaciones. 
Volvemos a reiterar que este proceso se da en el proceso de cara a cara. 

d )  entender que este conocim iento es compartido  por todos y cada uno de los 
miembros, y q ue además es igualmente aceptado y apl icado. En esencia ,  el  proceso 
de i nserción-adaptación da cuenta de determinadas pautas aceptadas y compartidas. 

A medida que se ampl ían los horizontes sociales, aparecen diversas 
instituciones lo  que com plej iza el proceso de i nserción de los estudiantes ,  en la etapa 
i n icial de arribo a la capital ,  aparecen los alojamientos, la un iversidad , las otras 
i nstituciones estatales vinculadas, un nuevo grupo de pares, docentes y otros adultos . 
Esta variedad de actores interv in ientes manifiesta la complej idad de la trama de 
actores y abre posib i l idades para pensar una pol ítica en torno a los establecim ientos 
de acog ida. 

En términos de Berger y Luckman, aquel los "esquemas t ipificadores" que 
i n icia lmente eran concretos y referidos a l  a lojamiento y a otros estudiantes, se han 
vuelto progresivamente anónimos; se da una separación del aqu í  y del  ahora de los 
sucesos cara a cara propio de los alojamientos , hasta la identificación del otro 
genera l izado .  

36 



La inserción de los estudiantes un iversitarios del i nterior, el caso de los alojamientos 
estudia ·"ti les Daniel Arbulo Tesis de Grado 

No hay más al lá de identidades locales marcadas previamente, o aquel las 
vinculadas a las organizaciones sociales, identidades colectivas q ue den cuenta de 
los estudiantes del i nterior en Montevideo como un actor colectivo, que permita 
posicionar en la agenda pol ítica, la cuestión del exi l io a la capita l .  Tal identidad de 
proyecto que plantea Castel ls ,  daría cuenta de los estudiantes en tanto sujetos de 
historia , capaces de modificar decisiones; de generar luchas (Touraine, 1 987) ,  en 
tanto acciones colectivas que "no son respuestas sino iniciativas, cuya acción no 

lleva, ni lo pretende, a construir un sistema socia!' (Touraine, 1 987,  pag . 96). La 
real idad del estudiante no construye un sujeto h istórico que faci l ite el desarrol lo de 
estas identidades. 

Al referirnos a las im,tjtuciones relevantes para la i nserción de los estudiantes. 
tomamos en cuenta , entre otros el concepto de " institucional ización" ,  que en términos 
de Berger y Luckmann,  es precedida por la habituación (un acto repetido con 
frecuencia) ". . .  crea una pauta que luego puede reproducirse con economía de 

esfuerzos y que ipso - facto es aprehendida como pauta para el que la ejecuta"2º . La 
habituación posib i l ita que un acto se i nstaure como ruti na y que,  por tanto, permita 
restri ng i r  opciones (seleccionar) y torna i nnecesario defin i r  cada situación de nuevo. 

En nuestro caso, tal habituación suele darse una vez que " incorporan" las 
normas internas de los a lojamientos en los que viven .  Luego, se i nicia el proceso de 

habituación a la real idad más compleja que sign ifica la vida en la  capital t iene que ver 
con el paso del tiempo y la " reiteración" de situaciones que permitan l uego la  
"economía de esfuerzos" de la que nos hab lan los autores y Schutz; por  ejemplo en lo 
académico o en la movi l ización y apropiación de la c iudad y sus l ugares. 

Las formaciones socia les requieren de procesos de objetivación a fi n de ser 
transmitidas (en nuestro CC" ' ;o a nuevos estudiantes) y éste es el papel de los 
reglamentos en los a lojamientos, en lo que tiene que ver con nuevos a lojados, las 
normas en los comedores universitarios, los requ isitos para mantener las becas, etc . 
Tales normativas no son negociadas con n ingún actor colectivo específico y son 
transmitidas o bien por mecanismos institucionales o bien mediante el contacto cara a 
cara. 

En cuanto a l  papel de las instituciones , hay roles que particularmente interesan 
a l  proceso de socia l ización de los nuevos m iembros, en nuestro caso adquieren un 
papel  importante los/as funcionarios/as de los alojamientos, qu ienes se constituyen 
en agentes de socia l ización de los estudiantes, con matices y d iferencias en virtud del  
origen instituciona l .  Los y las funcionarios/as pueden ser identificados, como 
emprendedores morales (Becker, 2009) ,  t ienen un rol central en la apl icación de la 
norma, en su d ifusión y en la defin ición en cuanto a las sanciones a ejecutar. Ese rol 

2º BERG E R. P.:  LUCKMANN. T. "'La co ' ·trucción social de la realidad "': pág. 64 
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varía según los a lojamientos, en virtud de los apoyos i nstitucionales que tengan los y 
las funcionarias (ver tabla 5 e_r¡ la página 20 de éste trabajo) .  

E l  a lojamiento en el d iagrama de anál isis es ubicado en un área meso, y por 
tanto cercana a las acciones de los estudiantes, aparece como elemento central de 
mediación en el proceso entre los ind ividuos (acción y proceso) y la capital como 
estructura de condiciones macros. 

Por otra parte, el g rupo de pares (otros estudiantes) tiene una función muy 
importante en el momento de la  apropiación de la ciudad ,  contribuyen en el pasaje de 
un momento de ajenidad y lejanía a l  conocimiento i ncorporado en las acciones 
cotid ianas,  como ind icador de i nserción ,  que marca un antes y un después. Esta 
vinculación tiene dos orígenes, por un lado, el l ugar de origen y, por otro, la i nstitución  
de  estud ios; ambas instituciones configuran una serie de condiciones causales 
previas a l  fenómeno de inserción .  

Al in icio del proceso,  en el momento de la l legada,  se da una vinculación a 
través de grupos cerrados ::on intereses comunes y complementarios (el estudio,  e l  
lugar  de origen, los gustos, �I l ugar donde habitan ,  son medios de vinculación) .  La 
d imensión temporal  es importante, ya que a través de las i nteracciones y de la  
adopción de nuevas costumbres y ruti nas se  generan nuevas condiciones. 

La vinculación de los estud iantes pasa de un  proceso in icia l ,  de contacto con el 
otro particu lar, con qu ienes se identifican casi que en un  todo ("relación nosotros") a 
la vinculación con el otro general izado, con quien comparte la vida en la Capital s in  
conocerlo ind ividualmente . 

Otra i nstitución de g ran relevancia en la i nserción es la universidad , como parte 
del mapa genera l  de i nstituciones públ icas de interés; en el caso de la U niversidad . 
por parte de los estudiantes, no se siente un  compromiso con el proceso de i nserción .  
un ejemplo lo constituyen los calendarios de examen, que imposibi l i tan  e l  regreso a l  
l ugar de origen en épocas de fiestas navideñas. En el caso de la un iversidad las 
normas enmarcan el proceso de i nserción, las mismas aparecen como objetivas y 
externas a los estud iantes, . jisti nto es el caso de la construcción subjetiva de la 
real idad entre los estudiantes y su grupo de pares. 

En estos tópicos también tiene su relevancia la i nstitución que da origen a los 
a lojamientos, el  t ipo de normas (restrictivas o ampl ias) ,  hab i l itan o retrasan la  
vinculación con e l  nuevo g rupo de pares, e l  personal  v inculado con la gestión y 
admin istración de los a lojamientos habi l ita o i nhibe una visión más ampl ia que el 
cumpl imiento de horarios de regreso y podría perm iti r una interacción entre 
instituciones que complementen acciones en cuanto a la inserción en la capital y el 
avance académico. 

Cabe consignar que la categorización presentada,  s irve a los efectos de 
identificar los primeros momentos del proceso de i nserción ,  tal  como quedó 
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presentado en párrafos anteriores; el  elemento estructurador de esa i nserción son las 
normas (códigos escritos) de los a lojam ientos, ya que condicionan la vinculación con 
otros estud iantes ,  controlan los avances académicos, l im itan los horarios y en 
a lgunos casos posib i l itan y complementan el proceso académico de los estudiantes. 

En defin itiva , la i nserción de los/as estudiantes a la capital es mediada por el 
grupo más cercano con el nue i nteractúa cotidianamente y que contribuye de manera 
significativa en lo q ue tiene · �ue ver con la defin ición de situación ;  así  como en las 
"buenas prácticas" y "actitudes esperadas" por parte de los Estud iante . Todo lo cual 
t iene q ue ver con la  institución que da  or igen y gestiona el Alojam iento, en virtud de la 
ausencia de un actor colectivo más a l lá de cada residencia ,  en concreto a l  momento 
de vincularse con el "otro general izado" de la capita l ,  no hay un sujeto colectivo 
intermedio q ue se identifique con los estudiantes del i nterior. 

Asimismo la ( in )  existencia de normativas específicas a n ivel nacional del imita 
el campo de acción del Alojam iento, y de sus funcionarios. Veamos pues; en el caso 
de los a lojam ientos privados con fines de l ucro, no hay una reglamentación que 
especifique ni las características de los funcionarios, ni la necesidad de espacios 
comunes para estudio ,  ni la obl igatoriedad de ceñ irse a i nspecciones estata les 
respecto a la cal idad del a lojamiento ;  en el caso de los alojamientos municipales las 
normativas tienen que ver con los gobiernos departamentales que dan origen al 
alojamiento pero no es uria real idad homogénea por cierto; de la misma manera 
sucede con los a lojamientos >rivados sin fi nes de l ucro, la cal idad de los servicios, las 
normas y la capacitación del personal t iene que ver con la gestión del s indicato o la 
organización madre del  alojamiento. 

De manera que los aspectos estructurales no están normatizados por n ingún  
organismo públ ico, lo que contribuye a la real idad variopinta de la que d imos cuenta 
en el trabajo. 

En cuanto a los aspectos i nternos de los a lojamientos, l a  real idad es bien 
variada también y operan en esto las i nstituciones de origen de los alojamientos. 

Quedó dicho durante el anál isis que la inserción es un proceso fuertemente 
normatizado en lo que tiene que ver con los a lojamientos en su interior, y en esto 
juegan un papel centra l qu ienes son los "emprendedores morales" , cuyo papel j uegan  
los funcionarios y funcionarias. Las normas estructuran e l  vínculo con e l  grupo de  
pares, marcan las  rutinas de  los  y l as estud iantes ,  del im itan la vinculación con la 
ciudad y por tanto habi l itan · i demoran el proceso de apropiación que como q uedó 
d icho es clave en la inserción o adaptación a la capita l .  
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CONCLUSIONES 

Presentamos a continuación una serie de conceptos fina les , como un aporte 
para la reflexión en torno a l  fenómeno y para la elaboración de pautas de acción 
pol íticas,  tanto especificas de la un iversidad como a n ivel públ ico .  

Ausencia de un actor colectivo 

Un aspecto central para nuestro aná l is is es que las identidades en tanto 
proceso que estructura el sentido de las acciones de los actores, son componentes 
cuya relevancia no puede ser obviada por trabajos posteriores. La ausencia de una 
identidad colectiva de " los estud iantes del i nterior" impide que éstos actúen 
organizadamente incidiendr en la agenda públ ica de la capital ,  o de la un iversidad en 
cuanto a su real idad.  Los r.- :oyectos vinculados con la i nserción a la capital y los 
avances académicos no siempre son colectivos o compartidos con otros/as 
estudiantes, de hecho no siempre lo académico es un proyecto colectivo. La 
autodefinición y los proyectos personales, estructuran las identidades i nd ividuales, en 
el marco de la i nserción en la capita l .  

En cuanto a la acción colectiva dentro de cada a lojamiento, quedaron  
identificados tres ti pos de estrateg ias en la vincu lación con los y las funcionarias de 
parte de los/as estud iantes, negociación, reserva y autogestión son tres estrategias 
que a futuro se podrían anal izar i n  extenso, para dar cuenta de las acciones 
colectivas de ésta población joven. 

Durante e l  recorrido del presente trabajo,  se han identificado 
d istintas trayectorias de i nserción de los y las estud iantes del i nterior a la luz de las 
modal idades de a lojam ientos estud ianti les. Las normas, el rol de los funcionarios, l as 
acciones de apoyo de parle de las i nstituciones de origen de los a lojamientos, las 
coordinaciones i nterinstitucionales, son elementos dispersos que no encuentran una 
única l ínea de acción .  

En términos de aporte a l  debate en este aspecto, sería conveniente avanzar en 
las acciones de apoyo a los alojam ientos municipales que desde el SCB U ,  se 
desarrol lan como son los encuentros de a lojam ientos , o lo que t iene que ver con la 
capacitación de funcionarios y funcionarias. 

A futuro , es dable esperar acciones de políticas públicas que regu len más 
específicamente los a lojamientos estud iantiles como un  fenómeno particu lar ,  amén de 
acciones de apoyo y segu imiento a qu ienes migran desde el i nterior, como fue el caso 
del proyecto de extensión un iversitaria "Rutas" de 1 99821 . Tal extremo surge de una 
preocupación i nstitucional por un lado y/o de acciones colectivas de los beneficiarios 
por otro lado y la acción colectiva necesita de una identidad compart ida. 

2 1  El l i bro .. La m igración de cada año'· surge de éste proyecto de extensión uni versitaria. 
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