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rEsuMEn 
El aumento sostenido en la matrícula universitaria de Córdoba, Argentina, incluye una creciente pro-
porción de estudiantes que transitan por la difícil situación de dilación en sus estudios, frente a la cual 
establecen estrategias de permanencia en el nivel, que hemos sistematizado como estrategias de persis-
tencia y estrategias de sustitución. Asumiendo una perspectiva bourdieusiana, reconstruimos el espacio 
de las titulaciones universitarias de Córdoba a partir de la clasificación de los títulos de pregrado y grado 
(cine 5 y 6), por medio de una técnica multidimensional de análisis de datos y una metodología de 
clasificación jerárquica ascendente. La tipología de titulaciones obtenida permite reconstruir el estado 
de la oferta universitaria que, en tanto instrumento de reproducción disponible, constituye el espacio de 
posibilidades y limitaciones para las estrategias de permanencia, especialmente las de sustitución, dentro 
del nivel universitario.
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Estratégias de permanência e instrumentos de reprodução universitários em Córdoba, 
Argentina, 2017 

rEsuMo 
O aumento contínuo da matrícula universitária de Córdoba, Argentina, inclui uma crescente proporção 
de estudantes que transitam pela difícil situação de dilação em sus estudos, frente à qual estabelecem es-
tratégias de permanência no nível, que temos sistematizado como estratégias de persistência e estratégias 
de substituição. Assumindo uma perspectiva bourdieusiana, reconstruímos o espaço das certificações 
universitárias de Córdoba a partir da classificação dos diplomas de graduação (cine 5 y 6), por meio 
de uma técnica multidimensional de análise de dados e uma metodologia de classificação hierárquica 
ascendente. A tipologia de certificações obtida permite reconstruir o estado da oferta universitária que, 
em tanto instrumento de reprodução disponível, constitui o espaço de possibilidades e limitações para as 
estratégias de permanência, especialmente as de substituição, dentro do nível universitário.

Palavras chave: mudança de carreira, escolha de carreira, estratégias educativas, política universi-
tária, Argentina.

Permanence strategies and instruments of university reproduction in Córdoba, Argentina, 
2017

AbstrACt 
The sustained increase in university enrollment in Córdoba, Argentina, includes a growing proportion 
of students who go through the difficult situation of procrastination in their studies. To deal with this situ-
ation, the students establish strategies of permanence in higher education, which we have systematized 
as persistence strategies and substitution strategies. Assuming a Bourdieusian perspective, we recon-
struct the space of university degrees in Córdoba from the classification of undergraduate and graduate 
degrees (isced 5 and 6), by means of a multidimensional technique of data analysis and an ascending 
hierarchical classification methodology. The typology of degrees obtained allows us to reconstruct the 
state of university supply which, as an instrument of available reproduction, constitutes the space of pos-
sibilities and limitations for permanence strategies, especially those of substitution, in higher education. 
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surgimiento y expansión de la educación 
universitaria en Córdoba
Se conoce por Córdoba, en la República Argentina, 
a una provincia mediterránea y a su ciudad capital. 
Fundada en 1573, es sede de la primera universi-
dad argentina y una de las primeras de Sudamérica. 
Desde entonces comenzó a gestarse un aura doctoral 
asociada a la ciudad que le vale, incluso en la actuali-
dad, el mote de “la docta”. La Reforma Universitaria 
de 1918 llevó a ambas, ciudad y universidad, a un 
reconocimiento entre sus pares.

A 100 años de la Reforma y a 70 años de la 
gratuidad de los estudios universitarios (1949) sus 
principios continúan vigentes. Esos momentos his-
tóricos, precursores en la democratización de la 
educación argentina, permitieron la apertura de los 
claustros a una incipiente clase media. Y con ello el 
crecimiento sostenido del acceso al nivel.

Este incremento se agudiza a partir de la recu-
peración de la democracia en 1983 (Alonso, 2015), 
cuando el crecimiento en las cifras universitarias 
muestra los efectos de la democratización del nivel.

La expansión ha implicado que muchas familias 
enviaran por primera vez a sus hijos a la universidad, 
dando lugar a los llamados estudiantes de primera 
generación (García de Fanelli, 2017), que pertene-
cen en mayor grado a la clase media pero, producto 
de la reciente obligatoriedad de la educación secun-
daria en 2006 (Antolín Solache y Giovine, 2019), 
provienen de todo el abanico social. La democrati-
zación entra en conflicto con una universidad que 
ha formado la élite del país durante siglos, dejando 
atrás un nivel elitista para avanzar hacia un sistema 
que tiende, en nuestros días, a la universalización 
(Suasnábar y Rovelli, 2016). Sin embargo, como lo 
muestran Accinelli et al. (2016), no podemos hablar 
todavía de una inclusión real en el nivel, mientras la 
ampliación en el acceso no se extienda a la perma-
nencia y el egreso. 

En Argentina, las instituciones universitarias, junto 
a la oferta de nivel superior no universitario (anterior-
mente denominados institutos terciarios), conforman 
el Nivel de Educación Superior y están regulados por 
la Ley de Educación Superior 24.521 y su modifica-
toria 27.204/2015. Las universidades son de gestión 
estatal, nacional y en menor medida provincial, y 
privada. Por su parte, la oferta de nivel superior no 
universitaria opera en su mayoría bajo jurisdicción 
provincial, ya sea gestión estatal o privada.

Ambos subniveles se diferencian también por 
la oferta:1 los institutos de educación superior no 
universitarios otorgan titulaciones docentes o técni-
co-profesionales a nivel de pregrado, mientras que 
las universidades además otorgan títulos de grado y 
posgrado. La pertenencia institucional conlleva una 
diferenciación entre titulaciones que se manifiesta en 
el alcance laboral y en el plano simbólico. 

Según datos oficiales (Dirección General de Pla-
neamiento, Información y Evaluación Educativa, 
2017) la oferta de nivel superior no universitario en 
Córdoba en 2017 está conformada por 213 unidades 
educativas, que reciben un total de 44 681 estudian-
tes (16.7%). En tanto la oferta universitaria está 
constituida por ocho universidades, que reúnen un 
total de 223 426 estudiantes (83.3%).

Para esta investigación nos ocuparemos de las 
estrategias de permanencia dentro de las institucio-
nes universitarias. Esta delimitación, que puede ser 
considerada como una limitación, no desconoce la 
existencia de estrategias que articulan con las institu-
ciones terciarias, que dará lugar a otras investigaciones. 

La oferta con sede en Córdoba está compuesta por 
ocho universidades: cuatro dependientes del Estado 
nacional, una provincial y cuatro privadas. Fueron 
creadas desde el Virreinato del Perú, hasta 2012.

Córdoba cuenta con la primera universidad es-
tatal y la primera universidad privada autorizada 
a otorgar títulos habilitantes en el país (Gutiérrez y 

1 Para esta investigación tomamos como unidades de análisis los títulos que emite cada universidad, que denominamos titulaciones. 
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Giovine, 2017; Giovine, 2015). Además, se identifica-
ron otras universidades que no tienen sede principal 
en esta ciudad pero que están dictando carreras, con 
modalidad presencial o semipresencial, como la Uni-
versidad Nacional de Villa María, la Universidad de 
Morón o de manera virtual, la Universidad Católica 
de Santiago del Estero.

La oferta de universidades estatales comprende 
la Universidad Nacional de Córdoba (unc), funda-
da en 1613 y sede de la Reforma Universitaria de 
1918; el Instituto Universitario Aeronáutico (iua), 
perteneciente a la Universidad de la Defensa Na-
cional, creado en tanto tal en 2014, pero que inició 
sus actividades en 1971; la Universidad Tecnológica 
Nacional-Facultad Regional Córdoba (utn), que 
lleva ese nombre desde 1959, habiendo comenzado 
a funcionar en 1953 como Universidad Obrera, para 
trabajadores, y la Universidad Provincial de Cór-
doba (upc), creada en 2007 sobre la base de ocho 

institutos de nivel superior preexistentes. Las uni-
versidades estatales son gratuitas, por ley N° 27.204 
(art. 2 bis), y el ingreso libre e irrestricto (art. 7), con 
excepción de la Universidad de la Defensa.

Entre las universidades privadas, señalamos a la 
Universidad Católica de Córdoba (ucc), la única 
confesional. Fundada en 1956, puede otorgar títu-
los desde 1959. La Universidad Blas Pascal (ubp) se 
crea en 1990 y la Universidad Empresarial Siglo 21 
(ues21) en 1995, ambas a partir de institutos de ni-
vel superior preexistentes. En 2012 abre el Instituto 
Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba 
(iucbc), que cuenta al momento con autonomía 
provisoria reconocida. Este último surge en vincula-
ción con el Hospital Privado, en un proceso inverso 
al de las universidades Nacional y Católica de Cór-
doba, que crearon sus hospitales-escuela para las 
respectivas carreras de Medicina. Todas las universi-
dades privadas son aranceladas (ver tabla 1).

tabla 1. universidades según fecha de fundación y sector de gestión

Gestión
tradicionales Modernizadoras Presidencias Menem recientes 

Previas a 1970 Décadas 1970/80 Década de 1990 A partir de 2000

Estatales

Universidad Nacional de 
Córdoba (1613)

Instituto Universitario 
Aeronáutico - Universidad de la 

Defensa (1971)
---

Universidad Provincial de 
Córdoba (2007)

Universidad Tecnológica 
Nacional-Facultad Regional 

Córdoba (1953)
 --- --- ---

Privadas

Universidad Católica de 
Córdoba (1956)

--- Universidad Blas Pascal (1990)
Instituto Universitario de 

Ciencias Biomédicas de Córdoba 
(2012)

--- ---
Universidad Empresarial Siglo 

21 (1995)
---

Fuente: elaboración propia a partir de la clasificación propuesta por Fernández Lamarra (2018) e información contenida en las páginas web de las universidades.
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Según datos provistos por la Secretaría de Políticas 
Universitarias (spu), en 2017 las ocho universida-
des e institutos universitarios con sede en Córdoba 
tienen un total de 223 426 estudiantes, el 62.2% de 
ellos inscritos en instituciones estatales y el 37.8% 
restante en instituciones privadas. 

La unc cuenta con más de 120 000 estudian-
tes, cifra que supera la suma de la matrícula de las 
universidades restantes. Le sigue la ues21, con 
prácticamente la mitad de los estudiantes de aquélla. 
Luego identificamos un grupo de mediano tamaño, 

entre 8 y 13 mil estudiantes, que incluye a la utn, 
la ucc y la ubp. Finalmente, un grupo de menor 
matrícula con menos de 4 mil estudiantes, donde se 
encuentran los dos institutos universitarios, el iua-
ud y el iucbc, más la última universidad estatal 
creada en Córdoba, la upc (ver gráfico 1). 

En 2017 se dictaron 338 titulaciones, el 74% en 
universidades estatales y el 36% restante en privadas. 
Las titulaciones de grado predominan en la oferta 
universitaria sobre las de pregrado, representando 
un 76% del total. 

Acceder no es todo: dilación en los estudios 
y estrategias de sustitución
En un país que sostiene que la educación superior 
constituye un bien público social y un derecho humano 
universal y donde las universidades estatales son gra-
tuitas (Ley N° 27.204, de implementación efectiva de 
la responsabilidad del Estado en el nivel de educación 
superior), esta exploración nos permite problemati-
zar cuestiones relativas a la masividad y a la distancia 

social y geográfica de los estudiantes en relación con 
los estudios universitarios. La evolución de las cifras 
universitarias se puede significar como una democra-
tización del nivel. Sin embargo, la lectura detallada 
de los datos de Nuevos Inscritos, Reinscritos Netos2 
y Egresados (ver gráfico 2), nos muestra un aumento 
desproporcionado de los segundos, que da cuenta de 
una población que, pudiendo acceder, encuentra difi-
cultades para titularse en los plazos previstos.

Gráfico 1. Estudiantes universitarios por universidad y sector de gestión, Córdoba, 2017
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Fuente: elaboración propia en base a datos de la SPU.

2 Denominamos Reinscritos Netos a la variable Reinscritos menos los Egresados de un año académico. 
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3 El aglomerado Gran Córdoba abarca a la ciudad de Córdoba y un conjunto de localidades cercanas. En 2010 contaba con 1 454 536 
habitantes (indec, Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda). Se corresponde con el área muestral de la Encuesta Perma-
nente de Hogares, base del cálculo del ww.

El gráfico muestra un aumento sostenido en la 
matrícula argentina tanto en las universidades esta-
tales como privadas. No obstante, en Córdoba eso 
significó cambios morfológicos que llevaron la matrí-
cula de las universidades privadas de un 9% del total 
en 2001 a absorber el 38% en 2016 (spu). 

En este contexto, el acceso a este nivel para las 
familias cordobesas de menor ingreso familiar per 
cápita (ipcf) es todavía muy restringido, como se 
puede ver en el gráfico 3. Fundamentalmente por-
que no logran finalizar la educación obligatoria 
(Giovine y Antolín Solache, 2018).

Gráfico 2. nuevos inscritos, reinscritos netos y egresados, pregrado y grado, Argentina, 1980/1995-2017

Fuente: elaboración propia en base a datos de la SPU.
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Gráfico 3. Acceso y egreso de 25 años y más por quintil de ingresos, años seleccionados, Gran Córdoba3

Fuente: elaboración propia en base a datos de la eph-indec.
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La gran desigualdad en el acceso y egreso del nivel 
universitario, se incrementa en el periodo. El acceso 
de las familias del primer quintil crece levemente en-
tre 2008 y 2013 para caer de un modo considerable en 
2018, llegando a un escaso 4%. En contraste, el acceso 
del quinto quintil aumenta del 47 al 60%. Los demás 
quintiles (2, 3 y 4), también mejoran el acceso entre 
2003 y 2018, siendo la población que, junto al quinto 
quintil, protagoniza la expansión del nivel en estos 15 
años. Sin embargo, el egreso dista de democratizarse 
para toda la población. De hecho, sólo el quinto quintil 
de ipcf mejora el egreso entre 2003 y 2018, llegando 
a un 40%. El primer quintil lo empeora claramente, 
alcanzando apenas un 1% en 2018 y los quintiles 2, 3 y 
4 mantienen la proporción de graduados universitarios. 

Por lo tanto, en este periodo aumenta la pobla-
ción de estudiantes de los quintiles 2, 3 y 4 y, al no 
incrementar su egreso, crece también el volumen de 
estudiantes que permanecen en el nivel sin finalizarlo. 

Desde los estudios iniciales de Vincent Tinto 
(1989) se entiende que existe una gran variedad de 
prácticas asociadas a la deserción universitaria; nues-
tros trabajos nos han permitido reconocer múltiples 
prácticas asociadas a la permanencia en los estudios 
universitarios (Giovine y Antolín Solache, 2019). En 
aquella mirada el fenómeno está asociado predomi-
nantemente a comportamientos individuales (Tinto, 
1989); en cambio, observadas en términos sisté-
micos, relacionales y diacrónicos, muchas de estas 
prácticas pueden resignificarse. Diremos entonces 
que aumenta la población que presenta “dilación 
en sus estudios” (Stasiejko et al., 2013), para cuya 
identificación elaboramos la definición específica del 
fenómeno donde “el estudiante, matriculado en un 
determinado plan de estudios, no aprueba la can-
tidad de materias previstas por año, o en el tiempo 
teórico de la carrera, retrasando el egreso” (Giovine 
y Antolín Solache, 2019: 69). 

Este abordaje nos permite incorporar a los estu-
diantes que, dejando de cursar por algunos años, no 
abandonan su pretensión de titularse retomando al 

tiempo, y a quienes cambian de carrera y/o de uni-
versidad, como una manera de sostener sus estudios 
dentro del nivel.

Presentando a Tinto como un modelo teórico, 
Fonseca y García (2016) desde la perspectiva or-
ganizacional, sistematizan cinco enfoques sobre la 
permanencia y dan cuenta de una insuficiente in-
corporación de variables pedagógicas y una escasez 
de investigaciones mixtas en el estudio de un fenó-
meno tan complejo y multivariado, como es el de 
la permanencia en los estudios universitarios. En 
este marco, nuestra investigación asume un enfoque 
principalmente sociológico, considerando a la vez 
las dimensiones económica, organizacional e inte-
raccionista (op. cit.), al tiempo que comenzamos a 
explorar algunas variables pedagógicas.

Identificamos que esta población que presenta 
dilación en sus estudios, establece lo que hemos lla-
mado estrategias de permanencia en el nivel (Giovine 
y Antolín Solache, 2019). Las estrategias de perma-
nencia, en tanto estrategias de reproducción social, 
en Bourdieu dependen del volumen, la estructura 
del capital que hay que reproducir y de su trayectoria 
histórica, del estado de la relación de fuerzas entre 
las clases, de los habitus incorporados y del estado del 
sistema de los instrumentos de reproducción dispo-
nibles. El concepto de instrumentos de reproducción 
social es relacional. “Se trata de los distintos meca-
nismos institucionalizados o no (como el mercado de 
trabajo, el mercado escolar, etcétera) que constituyen 
las formas que cobran las condiciones estructurales a 
través del tiempo, como posibilidades e imposibilida-
des objetivas para las familias” (Gutierrez, 2007: 21). 

El concepto de estrategias de reproducción so-
cial de Bourdieu (1988), nos permite definir como 
estrategias de permanencia en la universidad a todo 
conjunto de prácticas, que pueden aparecer como 
muy diferentes unas de otras, por medio de las cua-
les los individuos y las familias tienden, consciente o 
inconscientemente, a conservar el nivel universitario 
alcanzado frente a una situación de dilación de los 
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estudios, y correlativamente a mantener o mejorar 
su posición en la estructura de relaciones de clases.

Dentro de este conjunto de prácticas hemos iden-
tificado, mediante entrevistas, dos grandes grupos 
que denominamos estrategias de sustitución y es-
trategias de persistencia, que se articulan según el 
volumen y la composición de capital que disponga la 
familia. No son necesariamente excluyentes, ya que 
pueden presentarse ambas: generalmente se estable-
cen estrategias de persistencia primero y luego, si no 
se obtienen los resultados esperados, se articulan es-
trategias de sustitución (Giovine y Antolín Solache, 
2019). Frente a la dilación de los estudios univer-
sitarios denominamos a éstas como el conjunto de 
prácticas muy diversas entre sí, no necesariamente 
conscientes ni planificadas, por las cuales los estu-
diantes y sus familias optan por el cambio de carrera 
universitaria y/o el cambio de universidad, buscan-
do condiciones más favorables para el cursado y para 
el egreso (Giovine y Antolín Solache, 2019). 

De acuerdo con los recursos que tengan disponi-
bles y el estado de los instrumentos de reproducción, 
las familias pueden articular estrategias de persisten-
cia, en pos del sostenimiento del cursado en la misma 
titulación, con un ritmo e intensidad diferente del 
establecido en el plan de estudios, o intentar un cam-
bio más agudo articulando estrategias de sustitución. 

La mirada relacional del sistema es fundamental 
para comprender que, aquello que visto desde una 
titulación particular implica desgranamiento y de-
serción, cuando se considera desde el conjunto de 
carreras puede ser resignificado como estrategia de 
sustitución en el nivel universitario.

Para ello los estudiantes y sus familias conside-
ran la continuación de las mismas carreras en otras 
universidades o carreras afines que sean de menor 
exigencia, en las mismas o en otras universidades, 
que impliquen menos años de estudio y donde se 
reconozcan las materias del trayecto académico re-
corrido o con mayor cercanía a la institución y a los 
docentes. 

Si el estudiante cuenta con los recursos necesa-
rios, dispuestos por su familia o gracias a un empleo, 
busca continuar sus estudios en universidades pri-
vadas. Los estudiantes con menor volumen total de 
capital, o que no cuenten con un empleo para pagar 
sus estudios en una universidad privada, buscan el 
cambio dentro de las universidades estatales. Otro 
grupo continuará sus estudios fuera del ámbito uni-
versitario, en carreras terciarias o en circuitos de 
formación profesional (Giovine y Antolín Solache, 
2019). No desconocemos la relevancia de estos úl-
timos trayectos, sin embargo, en este estudio nos 
ocuparemos sólo de las estrategias de permanencia 
en la universidad, quedando para otras investigacio-
nes la reconstrucción de la oferta mencionada. 

La clasificación de las titulaciones
El abordaje de los instrumentos de reproducción so-
cial universitaria encuentra en las titulaciones de las 
distintas instituciones un indicador potente, ya que 
reúnen características de las cuatro dimensiones de 
la permanencia en los estudios mencionadas por 
Fonseca y García (2016).

Una de las más estudiadas (Clark, 1991; Dirié, 
2001; Fernandez Lamarra, 2018) es el campo de for-
mación en que se adscribe cada titulación; por ello, 
para la sistematización de las titulaciones adoptamos 
el clasificador de cepres (Consejos Regionales de 
Planificación de la Educación Superior), que tiene 
mayor nivel de desagregación y se organiza según 
los campos de inserción profesional de los graduados 
(Tavela y Catino, 2018). La necesidad de ganar en dis-
criminación en Córdoba requirió desagregar el campo 
Artes y humanidades y distinguir Educación física de 
Docencia y educación. De esta manera el clasificador 
queda conformado por 14 campos de formación. 

Por universidad y campo de formación, las titu-
laciones en Córdoba se distribuyen de la siguiente 
manera:

La unc ofrece 124 titulaciones en 12 de los 14 cam-
pos de formación; los únicos campos que no cubre son 
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Educación física y Preservación de recursos naturales 
y medioambiente. Además, es la principal institución 
que cuenta con titulaciones en el campo Conocimien-
tos naturales, físicos y matemáticos, con 11 de las 12 
dictadas en Córdoba, que es la que abarca más campos.

La utn, Facultad Regional Córdoba, con 19 titu-
laciones en cuatro campos de formación, concentra 
su oferta en Procesos productivos, diseño y construc-
ciones, con orientación definida hacia las carreras 
para la producción y las telecomunicaciones. 

La upc ofrece 21 titulaciones en siete de los 14 
campos de formación. Las carreras, en su etapa en 
educación superior, complementaban la oferta exis-
tente en las universidades. Actualmente, muchas de 
ellas sólo se siguen dictando en esta institución, por 
ejemplo el profesorado en Educación física y la licen-
ciatura en Composición coreográfica.

El iua brinda una oferta de 14 titulaciones, la 
mitad de ellas en los campos disciplinares Procesos 
productivos, diseño y construcciones y Tecnología 
de la información y la comunicación, propios de su 
especificidad institucional. La otra mitad pertenece 
al campo Administración y Comercio.

Entre las universidades privadas, la ucc dicta 48 
titulaciones que abarcan 10 campos de formación, 
quedando sin cubrir Artes, Educación física, Pre-
servación de recursos naturales y medioambiente y 
Servicios turísticos, hoteleros y gastronómicos.

La ubp brinda 48 titulaciones en nueve de los 
14 campos de formación. Si bien es una oferta am-
plia, no cubre los campos de Artes, Humanidades, 
Conocimientos naturales, físicos y matemáticos, Pro-
ducción agropecuaria, alimentaria y salud animal y 
Salud humana. 

Lo mismo sucede con la oferta de la ues21, con 
63 titulaciones, que exceptúan Artes, Conocimientos 
naturales, físicos y matemáticos, Educación física, 
Humanidades y Producción agropecuaria, alimenta-
ria y salud animal.

Finalmente, el iucbc, ofrecía en 2017 sólo una 
titulación, en el campo Salud humana.

Las universidades estatales concentran las titu-
laciones de los campos de Artes, Conocimientos 
naturales, físicos y matemáticos, Humanidades y 
Procesos productivos, diseño y construcciones. Por 
su parte las universidades privadas agrupan la ma-
yoría de titulaciones en los campos Administración y 
comercio, Derecho y justicia, Docencia y educación, 
Preservación de recursos naturales y medioambiente 
y Servicios turísticos, hoteleros y gastronómicos. La 
oferta de titulaciones se encuentra relativamente equi-
librada en los campos Procesos sociales, culturales y 
políticos, Producción agropecuaria y alimentaria, y 
salud animal, Salud humana y Tecnología de la in-
formación y la comunicación.
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Tecnología de la información 
y la comunicación

El espacio de las titulaciones universitarias 
en Córdoba 
Hemos dicho hasta aquí que las familias ponen a 
jugar sus capitales diferenciales para afrontar la situa-
ción de dilación de los estudios y diseñar estrategias 
para superarla. En este marco evalúan “opciones” 
considerando las condiciones de la oferta. Es por ello 
que reconstruimos la oferta universitaria en Gran 
Córdoba en tanto condicionante y habilitante para 
las estrategias de sustitución.

En función de los datos provistos por la spu4 
correspondientes a las titulaciones universitarias vi-
gentes para el ciclo lectivo 2017, en las universidades 
con sede en la capital de la provincia, construimos 
una base de datos específica a la que aplicamos un 
Análisis de Correspondencias Múltiples (acm) y 

luego una Clasificación Jerárquica Ascendente (cja), 
mediante el software spad (Sistema Portable de Aná-
lisis de Datos). 

Hemos optado por esta técnica, la que utilizara 
Pierre Bourdieu en sus estudios (por ejemplo, 1988), 
porque permite sostener la complejidad (multidi-
mensionalidad) del análisis relacional durante todo 
el procesamiento de los datos, a la vez que posibili-
ta la construcción de clases (clusters) en función de la 
posición que ocupan las titulaciones en el espacio de 
sus atributos. 

Para ello, consideramos un conjunto de variables 
activas que inciden en la deformación de la nube de 
datos (Moscoloni, 2011) y otro conjunto de variables, 
denominadas ilustrativas, que aparecen representa-
das en dicha nube para contribuir a la descripción de 

Gráfico 4. total de titulaciones, por campo de formación, universidad y sector de gestión,  
Gran Córdoba, 2017

Fuente: elaboración propia en base a datos spu - Ministerio de Educación.

4 De un total de las 415 titulaciones, dimos por perdidos los 77 casos que no presentaban datos de matrícula para ninguna de las varia-
bles: nuevos inscritos, reinscritos, estudiantes y egresados. 
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las clases, pero no inciden en su deformación. Den-
tro de las variables activas identificamos tres grandes 
grupos, uno referido a los establecimientos, otro al 
currículum de las titulaciones y el último relativo a 
su matrícula. En el primero reunimos las variables 
Universidad y Régimen. En el segundo, las caracte-
rísticas curriculares: Nivel de la titulación, Modalidad 
de dictado, Tipo de carrera, Duración de las materias 

(ilustrativa), Total de años de la titulación, Campo de 
formación, Alcance de la titulación y Estado de la ti-
tulación. En el tercer agrupamiento, encontramos las 
variables que representan la matrícula de cada titula-
ción bajo su forma de: Nuevos inscritos, Reinscritos, 
Estudiantes (ilustrativa) y Egresados.5 Las categorías 
de las variables activas se presentan en la tabla 2.

tabla 2. Categorías de las variables consideradas en la construcción  
del espacio de las titulaciones

Dimensión Variable Categorías

Es
ta

bl
e-

 
ci

m
ie

nt
o Universidad unc – utn – iua/ud – upc – ucc – ues21 – iucbc

Régimen Estatal – Privado

C
ar

ac
te

rís
tic

as
 c

ur
ric

ul
ar

es

Nivel Grado – Pregrado

Campos de formación

1) Administración y comercio, 2) Artes, 3) Conocimientos naturales, físicos y matemáticos, 4) 
Derecho y justicia, 5) Docencia y educación, 6) Educación Física, 7) Humanidades, 8) Preservación 
de recursos naturales y medioambiente, 9) Procesos productivos, diseño y construcciones, 10) 
Procesos sociales, culturales y políticos, 11) Producción agropecuaria y alimentaria, y salud animal, 
12) Salud humana, 13) Servicios turísticos, hoteleros y gastronómicos y 14) Tecnología de la 
información y la comunicación.

Modalidad Presencial – A distancia

Estado de la titulación Establecida – Nueva – En cierre

Tipo de carrera Completa – Título intermedio – Complementaria

Alcance Profesional – Profesorado – Tecnicatura

Tipo de duración Anual – Semestral – Cuatrimestral

Total Años N° 1 – 1.5 – 2 – 2.5 – 3 – 4 – 4.5 – 5 – 5.5 – 6

M
at

ríc
ul

a

Estudiantes (Total)
Egresados (Total)
Reinscritos (Total y por edad)
Nuevos inscritos (Total y por edad)

Nulo – Bajo – Medio – Alto

RatEst/Egr Sin egresados – Bajo – Medio – Alto

Sexo
Estudiantes
Nuevos inscritos
Reinscritos egresados

Mayoría mujeres – Mayoría varones – Equidad – Nulo

Fuente: elaboración propia en base a datos de la spu. 

5 Incluimos dentro del grupo de variables curriculares tres creadas específicamente para este estudio, que buscan capturar algunos de los 
movimientos en la dinámica universitaria que no encontramos en el registro estadístico oficial. La variable Tipo de carrera identifica si 
la titulación es Intermedia, Completa o Complementaria de una de las anteriores o de una titulación de nivel superior no universitario. 
La variable Alcance de la titulación se apoya en las incumbencias de los títulos, para definir las categorías Profesional, Tecnicatura y 
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Las clases de las titulaciones en Córdoba
A continuación presentamos el espacio de las titu-
laciones de Córdoba 2017 (gráfico 4, 5 y 6). Dicho 
espacio resume la dispersión de los datos. En los 
gráficos mostramos las tres dimensiones con mayor 
porcentaje de inercia, que recalculada según la ecua-
ción de Benzécri acumula el 60% de la inercia total. 

El primer factor está caracterizado principalmen-
te por la duración de las titulaciones, yendo de 1 año 
en el tercer cuadrante a la izquierda, a 5.5 años en el 
cuarto cuadrante a la derecha, oponiendo las carre-
ras de menor a las de mayor duración. El segundo 
factor es más complejo y opone con menor intensi-
dad el régimen, el nivel, la modalidad de dictado y 
la proporción de estudiantes por sexo en las variables 
de matrícula. 

El tercer factor, por su parte, opone las titulacio-
nes con un total de estudiantes alto de las carreras, 
frente a los que no cuentan con estudiantes, y el cam-
po Derecho y justicia a los campos Educación física 
y Artes. También distingue las titulaciones nuevas de 
las establecidas y en cierre, y los títulos intermedios 
de las carreras completas y complementarias. Esta 
dimensión opone a la upc de la ues21 y la ubp.

Para construir las clases de las titulaciones consi-
deramos tres cortes en el dendrograma (gráfico 1 en 
el Anexo) que, al ser la clasificación jerárquica y as-
cendente, permitieron definir la cantidad de grupos 
y subgrupos de titulaciones: primero un corte de dos 
clases, luego de tres y finalmente de seis (fracciones).6 

La primera división da por resultado dos gran-
des clases: un grupo que concentra el 86% de las 

titulaciones, y un segundo grupo, que se mantendrá 
homogéneo en la subdivisión siguiente y se ubica en 
el primer cuadrante del gráfico 5, concentrando el 
14% del total. 

Las modalidades que conforman este segundo 
grupo son titulaciones de pregrado, o títulos inter-
medios, que presentan algunas de sus variables de 
matrícula con valor 0 (matrícula nula), ya sea porque 
las titulaciones asociadas son nuevas y por lo tanto 
tienen solamente nuevos inscritos, sin contar con re-
inscritos y egresados, o porque son titulaciones que 
están en cierre, como parte de un proceso de cambio 
en la oferta y por ende no cuentan con nuevos ins-
critos ni con reinscritos, sino sólo con egresados. La 
clase más numerosa, asocia titulaciones de grado, de 
5 años de duración, de alcance profesional, ya esta-
blecidas y completas.

Como resultado del segundo corte, esta última 
clase se fracciona en dos grupos que concentran, 
respectivamente, el 55 (fracción 1/3) y el 31% (2/3) 
de las titulaciones. El rasgo que más fuertemente 
las opone, a la primera en el cuarto cuadrante y a 
la segunda en el primero, es la modalidad de dic-
tado, presencial o a distancia, respectivamente. La 
fracción más grande asocia, además, las titulaciones 
de grado, que se dictan en universidades estatales, 
completas, establecidas y de alcance profesional. La 
fracción menor se caracteriza por incluir titulaciones 
complementarias y de pregrado, en el sector priva-
do, a distancia y organizadas en cuatrimestres. La 
fracción 3/3 se mantiene igual. 

 

Profesorado. Finalmente, con la variable Estado de la titulación describimos si la titulación es Nueva, ya está Establecida o se encuentra 
En cierre. Convertimos las variables de matrícula en categóricas ordinales. Así, a cada titulación le corresponde un valor (nulo, bajo, 
medio o alto) de acuerdo a la posición que ocupa (cuartil) en la distribución de los datos de cada variable para todas las titulaciones. A 
cada una de las variables de matrícula, excepto Egresados, se les sometió a una categorización en función de la proporción de varones 
respecto del total de estudiantes. De este modo, se determinó si la titulación tenía mayoría de varones, mayoría de mujeres o distribución 
equitativa entre sexos. Para categorizar las variables Nuevos inscritos y Reinscritos según edad construimos cuatro agrupamientos, de 
17 a 23, de 24 a 29, de 30 a 39 y de 40 y más años de edad. Con esto buscamos identificar cómo se distribuye la matrícula de las titu-
laciones, entre los grupos más jóvenes o los de mayor edad. Para cada uno de estos grupos utilizamos las categorías nulo, bajo, medio o 
alto en función de su participación en el total. Finalmente se construyó una nueva variable para expresar la relación entre Estudiantes 
y Egresados, un índice simple que llamamos RatEst/Egr, también categorizada en nulo, bajo, medio o alto de acuerdo con la posición 
en la distribución (cuartiles).
6 En los gráficos 5 y 6 las clases están representadas por medio de círculos.



Estrategias de permanencia e instrumentos de reproducción universitarios en Córdoba... 
Ana-María Antolin-Solache y Manuel-Alejandro Giovine / pp. 70-90

82

2021Vol. XIINúm. 35https://ries.universia.unam.mx/

G
rá

fic
o 

5.
 E

sp
ac

io
 d

e 
la

s t
it

ul
ac

io
ne

s u
ni

ve
rs

it
ar

ia
s e

n 
G

ra
n 

C
ór

do
ba

, 2
01

7.
  

Ej
es

 1
 y

 2
 (2

7 
y 

18
%

 d
e 

in
er

ci
a 

re
ca

lc
ul

ad
a 

se
gú

n 
be

nz
éc

ri
)

A
xe

 2
 - 

6.
29

%

-1
.5

0

-0
.7

5 0

-.7
5

RI
40

+
A

lto

1.
50

1.
50

0.
75

-0
.7

5
0

-1
.5

0

2.
25

A
xe

 1
 - 

7.
40

%

RI
24

/2
9N

ul
o

RI
30

/3
9A

lto N
I4

0+
A

lto

N
I4

0+
M

ed
io

N
I1

7/
23

N
ul

o

N
I3

0/
39

A
lto

N
I2

4/
29

A
lto

N
IB

aj
o

N
I2

4/
29

N
ul

o
N

I3
0/

39
N

ul
o

RI
17

/2
3N

ul
o

RI
40

+
M

ed
io

C
ar

re
ra

 C
om

pl
em

en
ta

ria

RI
30

/3
9M

ed
iopr
eg

ra
do

a 
di

st
an

ci
a

Ti
t. 

nu
ev

a
Ti

t. 
en

 C
ie

rr
e

Ti
t. 

Es
t.

RI
N

ul
o

RI
24

/2
9B

aj
o

EG
N

ul
o

EG
Se

xN
ul

RA
TB

aj
o

RI
M

ay
M

uy

RI
17

/2
3B

aj
o

RI
40

+
Ba

jo

RI
M

ay
Va

r

EM
ay

Va
r

RI
30

/3
9B

aj
o

pr
es

en
ci

al
gr

ad
o

RI
17

/2
3A

lto

IU
C

BC

RI
40

+
N

ul
o

RI
30

/3
9N

ul
o

RI
24

/2
9A

lto

RI
Ba

jo
uc

c

ub
p

ue
s2

1

TE
Ba

jo
pr

iv
ad

o
RI

17
-2

3M
ed

io

RI
24

/2
9M

ed
io

RI
A

lto
un

c

ut
n

TE
 A

lto

N
I3

0/
39

M
ed

io
D

oc
en

ci
a 

y 
Ed

uc
ac

ió
n

Ed
uc

ac
ió

n 
Fí

sc
a

up
c N

I1
7/

23
Ba

jo N
IN

ul
o

Se
m

es
tr

es

A
dm

in
. y

 C
om

er
c.

D
D

 y
 JJ

A
rt

es N
IM

ay
M

uj

N
I4

0+
Ba

jo

N
IA

lto
ud

N
I2

4/
29

Ba
jo

C
on

oc
. N

at
. F

is.
 y

 M
at

.

Pr
oc

. P
ro

d.
 D

ise
ño

 y
 C

on
st

ru
c.

N
I1

7/
23

A
lto

N
I4

0+
N

ul
o

N
IM

ay
Va

r
Se

rv
. T

ur
. H

ot
. y

 G
as

.Pr
oc

. S
oc

. C
ul

. y
 P

ol
.

Fr
ac

ci
ón

 3
/6

C
la

se
 2

/3

Fr
ac

ci
ón

 5
/6

C
la

se
 3

/3

Tí
tu

lo
 in

te
rm

ed
io Te

cn
ic

at
ur

a

Fr
ac

ci
ón

 4
/6

TE
N

ul
o EM

ay
M

uj

Fr
ac

ci
ón

 6
/6

Fr
ac

ci
ón

 2
/6

C
la

se
 1

/3

Fr
ac

ci
ón

 1
/6

Pr
of

es
or

ad
o

EG
A

lto

RA
TA

lto

EG
M

ay
M

uj

es
ta

ta
l

Sa
lu

d 
H

um
an

a

H
um

an
id

ad
es

Pr
od

. A
gr

op
 y

 A
lim

 y
 S

al
ud

 A
ni

m
.

RA
TM

ed
io

N
I3

0/
39

Ba
jo

A
ño

s
C

ar
r. 

C
om

pl
et

.

Pr
of

es
io

na
l

EB
aj

o
Pr

es
er

v. 
RR

H
H

 y
 M

ed
. A

m
b.

Te
c.

 d
e 

la
 In

f. 
y 

C
om

.
Cu

at
rim

es
tr

es

D
ur

ac
ió

n 
en

 a
ño

s

1 
añ

o

1.
5 

añ
os

2.
5 

añ
os

3 
añ

os

2 
añ

os

4.
5 

añ
os

5 
añ

os
EG

M
ay

Va
r

6 
añ

os
4 

añ
os

Fu
en

te
: e

la
bo

ra
ció

n 
pr

op
ia

 e
n 

ba
se

 a
 d

at
os

 d
e 

la
 sp

u.
 

5.
5 

añ
os



Estrategias de permanencia e instrumentos de reproducción universitarios en Córdoba... 
Ana-María Antolin-Solache y Manuel-Alejandro Giovine / pp. 70-90

83

2021Vol. XIINúm. 35https://doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2021.35.1083

G
rá

fic
o 

6.
 E

sp
ac

io
 d

e 
la

s t
it

ul
ac

io
ne

s u
ni

ve
rs

it
ar

ia
s e

n 
G

ra
n 

C
ór

do
ba

, 2
01

7.
  

Ej
es

 1
 y

 3
 (2

7 
y 

15
%

 d
e 

in
er

ci
a 

re
ca

lc
ul

ad
a 

se
gú

n 
be

nz
éc

ri
)

Fu
en

te
: e

la
bo

ra
ció

n 
pr

op
ia

 e
n 

ba
se

 a
 d

at
os

 d
e 

la
 sp

u.
 

N
I4

0+
A

lto

N
I1

7/
23

N
ul

o

N
I3

0/
39

A
lto

N
I2

4/
29

A
lto

N
IB

aj
o

N
I2

4/
29

N
ul

o

N
I3

0/
39

N
ul

o

C
ar

re
ra

 C
om

pl
em

en
ta

ria

EG
N

ul
o

EG
Se

xN
ul

RA
TB

aj
o

N
I3

0/
39

M
ed

io

D
oc

en
ci

a 
y 

Ed
uc

ac
ió

n

Ed
uc

ac
ió

n 
Fí

sc
a

N
IN

ul
o

A
dm

in
. y

 C
om

er
c.

D
D

 y
 JJ

A
rt

es

N
IM

ay
M

uj

N
I4

0+
Ba

jo

N
I1

7/
23

Ba
jo

N
I4

0+
M

ed
io

N
IA

lto

C
on

oc
. N

at
. F

is.
 y

 M
at

.

Pr
oc

. P
ro

d.
 D

ise
ño

 y
 C

on
st

ru
c.

N
I1

7/
23

A
lto

Se
rv

. T
ur

. H
ot

. y
 G

as
.

Pr
oc

. S
oc

. C
ul

. y
 P

ol
.

Tí
tu

lo
 in

te
rm

ed
io

Te
cn

ic
at

ur
a

Pr
of

es
or

ad
o

EG
A

lto
EG

M
ay

M
uj Sa

lu
d 

H
um

an
a

H
um

an
id

ad
es

Pr
od

. A
gr

op
 y

 A
lim

 y
 S

al
ud

 A
ni

m
.

RA
TA

lto

Pr
of

es
io

na
l

EB
aj

o

Pr
es

er
v. 

RR
H

H
 y

 M
ed

. A
m

b.
Te

c.
 d

e 
la

 In
f. 

y 
C

om
.

EG
M

ay
Va

r

2

2.
25

1.
50

1-2

A
xe

3 
- 5

.8
5%

-1 0

0.
75

0
-0

.7
5

-1
.5

0
A

xe
 1

 -7
.4

0%

RI
30

/3
9A

lto
RI

24
/2

9N
ul

o

RI
40

+
A

lto

RI
40

+
M

ed
io

RI
17

/2
3N

ul
o

RI
30

/3
9N

ul
o

RI
N

ul
o

TE
N

ul
o

C
la

se
 3

/3

Ti
t. 

N
ue

va

Fr
ac

ci
ón

 6
/6

Fr
ac

ci
ón

 5
/6

up
c

RI
24

/2
9A

lto
RI

Ba
jo

Se
m

es
tr

es

Cu
at

rim
es

tr
es

RI
24

/2
9B

aj
o

RI
M

ay
M

uj

RI
40

+
N

ul
o

RI
17

/2
3B

aj
o

RI
A

lto
TE

A
lto

EM
ay

Va
r

Fr
ac

ci
ón

 1
/6

C
la

se
 1

/3
Fr

ac
ci

ón
 2

/3

RI
17

/2
3M

ed
io

RI
M

ay
Va

r

RI
40

+
Ba

jo
RI

30
/3

9B
aj

o

RI
24

/2
9M

ed
io

gr
ad

o

pr
eg

ra
do

TE
Ba

jo

pr
iv

ad
o

ub
p

uc
c

EM
ay

M
uj

ue
s2

1
a 

di
st

an
ci

a

es
ta

ta
l

pr
es

en
ci

al

RI
30

/3
9M

ed
io

un
c

iu
cb

c

ud

ut
n

A
ño

s

C
la

se
 2

/3

Fr
ac

ci
ón

 4
/6

Fr
ac

ci
ón

 3
/6

Ti
t. 

en
 C

ie
rr

e

Ti
t. 

Es
t.

N
IM

ay
Va

r

N
I4

0+
N

ul
oN
I3

0/
39

Ba
jo

C
ar

r. 
C

om
pl

et
.

N
I2

4/
29

Ba
jo

1 
añ

o

D
ur

ac
ió

n 
en

 a
ño

s

1.
5 

añ
os

3 
añ

os

6 
añ

os

5 
añ

os

5.
5 

añ
os

4 
añ

os
4.

5 
añ

os

2 
añ

os

2.
5 

añ
os



Estrategias de permanencia e instrumentos de reproducción universitarios en Córdoba... 
Ana-María Antolin-Solache y Manuel-Alejandro Giovine / pp. 70-90

84

2021Vol. XIINúm. 35https://ries.universia.unam.mx/

Para ganar en precisión en la descripción, se rea-
lizó un tercer corte, obteniendo de cada una de las 
tres grandes clases, dos fracciones. La clase 1/3, 
que reúne al 55% de las titulaciones, se divide en 
dos fracciones que aglutinan, respectivamente, el 16 
y el 39%. La fracción que denominamos Titulaciones 
completas en el sector privado (1/6), se caracteriza por 
titulaciones completas, de grado, presenciales, de 
alcance profesional, de régimen privado, de cuatro 
años de duración y asociadas a la ucc. Se caracteri-
za también por nuevos inscritos y reinscritos jóvenes 
y una baja cantidad de estudiantes por titulación en 
su mayoría varones.

La fracción Titulaciones completas en el sector esta-
tal (2/6) asocia titulaciones presenciales, de grado, 
completas, de 5 años de duración, estructuradas en 
años, de régimen estatal, alcance profesorado, aso-
ciadas a la unc con mayor fuerza y a la utn en 
segundo lugar. En los campos Humanidades, Cono-
cimientos naturales físicos y matemáticos y Procesos 
productivos, diseño y construcciones. Son titulacio-
nes con gran cantidad de estudiantes y de egresados, 
en ambos casos jóvenes (17 a 23 y 24 a 29 años), y 
una ratio medio-alta. 

La clase 2/3 se divide en dos fracciones, una que 
asocia al 9% de las titulaciones y otra que reúne el 
22%. La fracción 3/6, que llamamos Docentes perfec-
cionándose en universidades privadas, está caracterizada 
por titulaciones complementarias, de 2 años de dura-
ción, dictadas bajo el sector de gestión privado. Están 
organizadas en cuatrimestres, con duración de entre 
tres y cuatro cuatrimestres, en el campo Docencia y 
educación. Son titulaciones asociadas principalmen-
te a la ucc, nuevos inscritos y reinscritos mayores 
(30 a 39 y 40 y más años) y baja cantidad de reins-
critos. Tanto reinscritos como egresados ocupan las 
categorías de mayor edad y, en todos los casos, la ma-
trícula tiene mayoría de mujeres. La relación entre 
estudiantes y egresados es baja. 

La fracción 4/6, Mayores en Administración y comercio 
y carreras a distancia, agrupa titulaciones de pregrado, 

con alcance tecnicatura, modalidad a distancia y ré-
gimen privado, específicamente asociadas a ues21 
y ubp. Son titulaciones completas que se dictan en 
4 y 2.5 años, predominantemente en el campo Ad-
ministración y comercio. Se caracteriza por tener 
estudiantes mayores, un alto total de nuevos inscritos 
y una alta relación egresados/estudiantes, asociada 
a un alto total de egresados. Tanto en Estudiantes 
como en Nuevos inscritos y Reinscritos no predomi-
nan ni varones ni mujeres.

La tercera clase, aquella que se diferenció prime-
ro, aglutina dos fracciones que concentran el 5 y el 
9% de las titulaciones respectivamente. La fracción 
que denominamos Las tecnicaturas que desaparecen (5/6), 
agrupa titulaciones intermedias, de pregrado, con al-
cance de tecnicatura, de tres años de duración, bajo 
el régimen estatal y el campo Tecnología de la infor-
mación y comunicación. Se dictan principalmente 
en la ud. Asocia titulaciones que no tienen Nuevos 
inscritos ni Reinscritos, es decir que agrupa títulos in-
termedios (no tienen matrícula propia, los estudiantes 
se matriculan para el título final) o que ya no tienen 
cursado y sólo quedan alumnos que van egresando.

La fracción 6/6, Nuevas ofertas, se caracteriza por 
titulaciones nuevas, de régimen estatal, modalidad 
presencial, organizadas en cuatrimestres, con una 
duración de entre 1.5 y tres años. Son titulaciones de 
nivel de pregrado, alcance tecnicatura, en los cam-
pos Docencia y educación y Artes, principalmente 
de la upc. Al ser recientes, no poseen reinscritos ni 
egresados pero sí un volumen medio de nuevos ins-
critos, en su mayoría mujeres.

El acm y la cja nos permitieron conformar 
clases y fracciones, y representar de un modo sin-
tético las principales desigualdades que operan 
entre las titulaciones y sus atributos. De este modo, 
podemos reconstruir el estado de los instrumentos 
de reproducción que hacen posible las estrategias 
de permanencia en el nivel y particularmente las 
estrategias de sustitución, en tanto espacio de poten-
cialidades y limitaciones (Giddens, 1993). 
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Los condicionamientos y las estrategias  
de sustitución
Según sea la amplitud de un campo de formación en 
Córdoba, en términos de oferta, los alumnos tendrán 
más o menos opciones para establecer estrategias de 
sustitución.

Del mismo modo que Accinelli et al. (2016) di-
ferencian a las universidades estatales según su 
antigüedad, masividad y vínculo con los estudian-
tes, nosotros detectamos similares especificidades 
entre las titulaciones de las universidades estatales 
tradicionales y las titulaciones de las universidades 
privadas cordobesas.

El volumen y estructura del capital del que dispo-
nen las familias es condicionante para las estrategias 
de sustitución, particularmente los recursos económi-
cos cuando se produce el cambio a una universidad 
privada. Así, las estrategias de sustitución se esta-
blecen predominantemente en familias de mayor 
volumen de capital. No obstante, hemos observado 
un gran esfuerzo de las familias de menor volumen 
de capital por acceder a una oferta que tenga mejores 
condiciones de cursado (Giovine y Antolín Solache, 
2019). Y, simultáneamente, el esfuerzo de algunas ins-
tituciones por facilitar las estrategias de sustitución. 

De esta manera, las estrategias de sustitución esta-
rán condicionadas por otras variables, estructurales, 
por ejemplo el régimen de la carrera, estatal o pri-
vado, que conlleva el pago de aranceles; el nivel de 
la titulación, que puede significar muchas veces la 
renuncia a los títulos de grado por los de pregrado; 
la modalidad de dictado, que permite cursar de ma-
nera presencial o a distancia. También condicionan 
el cambio de titulación la duración de los estudios, 
con ofertas más cortas, incluso con el mismo alcance. 

Para ejemplificar este espacio de posibilidades 
hemos seleccionado algunos ejemplos. El campo de 
formación con mayor oferta de titulaciones entre las 
universidades de Gran Córdoba es Administración 
y comercio, con 73 titulaciones. De éstas, el 45% se 
dicta en la ues21, el 26% en ubp, 12% en unc, 

10% en iua y 7% en ucc. Un estudiante que curse 
la licenciatura en Administración en la unc (frac-
ción 2/6) y presente dilación en sus estudios no tiene 
ofertas equivalentes, sin pagar aranceles. Puede cam-
biar a una titulación del mismo campo en la misma 
universidad pero en el nivel de pregrado como son 
las tecnicaturas superior universitaria en Adminis-
tración de cooperativas y mutuales (2/6), de cursado 
presencial, o en Relaciones públicas, que se cursa a 
distancia (6/6).

Para mantener el nivel en una universidad estatal, 
puede intentar continuar con la misma titulación 
(2/6) con modalidad a distancia en el iua, aunque 
tendrá que afrontar los aranceles. En el sector priva-
do encontrará la misma licenciatura presencial (1/6) 
y a distancia (4/6) en la ubp y en el pregrado puede 
intentar en la tecnicatura universitaria en Gestión 
de sociedades cooperativas (3/6). Finalmente, en  
la ues21 puede cursar la misma titulación que en la 
unc en ambas modalidades, presencial (2/6) y a 
distancia (4/6). O también en el grado y con cier-
ta especificación, la licenciatura en Administración 
agraria, presencial (1/6) o a distancia (4/6), entre 
otras. En tanto a nivel de pregrado, se ofrecen las 
tecnicaturas en Administración y gestión tributaria 
y en Políticas públicas, ambas a distancia (4/6). 

En el campo de formación Conocimientos natura-
les, físicos y matemáticos (nueve titulaciones, ocho en 
la unc), un estudiante de la licenciatura en Matemá-
ticas (2/6) en la unc tiene aún menos posibilidades 
de sustitución: todo cambio implicará desplazamien-
to de la especificidad disciplinar, por ejemplo hacia 
las Ciencias de la computación, de grado (2/6) o pre-
grado (5/6) o hacia el profesorado de Matemáticas 
(2/6). En este último caso cambia también de campo 
de formación, a Docencia y educación.

Por su parte, los estudiantes de Medicina en Gran 
Córdoba pueden cursar en la unc (2/6), la ucc 
(2/6) y el iucbc (1/6), siempre en nivel de grado y 
modalidad presencial. Éstas son las únicas tres op-
ciones disponibles en la misma titulación. El campo 
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Salud humana cuenta con 35 titulaciones en total, 
distribuidas entre unc (54%), ucc (37%) y upc, 
ues21 y iucbc (3%). Los estudiantes pueden op-
tar por cambiar a otra titulación de grado como la 
licenciatura en Kinesiología y fisioterapia (2/6). Si 
el estudiante prefiere cambiar de nivel puede optar 
por la titulación de Enfermero (5/6), en la unc o en 
la ucc la titulación de Instrumentador quirúrgico 
universitario (5/6), ambas presenciales. 

Este análisis nos permite ver cómo los campos de 
formación, con sus variables asociadas, en su des-
pliegue en el espacio de las titulaciones de Córdoba, 
generan las condiciones de posibilidad/imposibili-
dad para las estrategias de sustitución.

Conclusiones
Este artículo tiene como precedente otro estudio 
donde abordamos la expansión de la matrícula uni-
versitaria en Argentina y Córdoba, producto de las 
políticas de democratización del acceso y de reten-
ción de los estudiantes, lo que no se vio reflejado en el 
crecimiento proporcional de los egresos. Esto dio por 
resultado un gran volumen de reinscritos netos, que 
conduce a la problemática de la dilación de los es-
tudios universitarios. Para abordar este tópico, en el 
marco de un análisis por clases sociales, propusimos 
la categoría analítica de estrategias de permanencia 
y dentro de ella, las estrategias de persistencia y de 
sustitución.

En este artículo exploramos el acceso y el egreso 
de la población de Córdoba por quintiles de ingre-
so familiar, pudiendo observar que el primer quintil 
de ingreso sigue sin acceder a la universidad, pero 
el segundo, tercer y cuarto quintil protagonizan una 
mejora en el acceso que no se replica en el egreso, 
dando lugar a mayores condiciones para la dilación 
de los estudios y para estrategias de sustitución dife-
renciales según el volumen y la estructura del capital 
de las familias.

Entendemos que dichas estrategias están condi-
cionadas/habilitadas por el volumen, estructura y 

trayectoria del capital que disponen los estudiantes 
y sus familias y por el estado de los instrumentos de 
reproducción universitarios disponibles, donde la di-
versificación de las disciplinas por el crecimiento de 
las especialidades, mediada por las particulares for-
mas de organización de las universidades, estatales 
y privadas, da lugar a una configuración jerárquica 
entre éstas, que expresa las disputas en el sistema de 
la oferta y en el mercado de trabajo.

En función de esto, clasificamos las titulaciones 
provistas por la Secretaría de Políticas Universitarias 
según campos de formación y mediante una técnica 
de acm y cja, construimos el espacio de las titu-
laciones universitarias de grado y pregrado, donde 
las estrategias de permanencia y en particular las de 
sustitución, tienen lugar. 

Así, hemos reconstruido de un modo complejo, re-
lacional y multidimensional el sistema de titulaciones 
de grado y pregrado de Córdoba, en tanto se consti-
tuye en un espacio de posibilidades (potencialidades) 
y limitaciones para las estrategias de sustitución fren-
te a la dilación en los estudios, que adicionalmente 
en Argentina tiene un valor específico, dado que son 
las titulaciones de pregrado y grado, más que las de 
posgrado, las que establecen las principales incum-
bencias profesionales.

Los hallazgos han mostrado múltiples poten-
cialidades. En lo concerniente a nuestro objeto de 
estudio hemos podido construir clases y fracciones 
de clase de titulaciones e identificar, a partir de los 
campos de formación establecidos previamente,  
los espacios de posibilidades estructurales que po-
see el sistema para que las familias establezcan 
estrategias de sustitución. Así lo ejemplificamos para 
carreras como Administración de empresas, Medi-
cina o Matemáticas. 

La construcción del espacio de desigualdades en 
la oferta de las titulaciones de Córdoba ha permiti-
do observar cómo funciona un sistema complejo de 
oferta educativa, donde el Estado se hace cargo casi 
exclusivamente de áreas como las ciencias básicas, 
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las humanidades y las artes y el sector privado ha 
ganado terreno en áreas como la administración o 
las ingenierías. Incluso se identifica un nuevo espacio 
de disputa en el campo de la salud humana, donde 
hasta hace muy pocos años el Estado prácticamente 
tenía el monopolio de la oferta.

Además de la desigualdad asociada a la posición 
de las familias en el espacio social, desigualdades de 
origen, se agregan los efectos no deseados de una 
apertura también desigual, que se manifiestan en el 
acceso y la permanencia en las universidades, pero 
que no ha implicado aún una democratización en 
el egreso.

Este proceso expone a las familias con estudiantes 
que presentan dilación en sus estudios a otra desigual-
dad, la que opera en las estrategias de permanencia. 

Algunas familias podrán establecer estrategias de 
sustitución, en ocasiones bajo grandes sacrificios eco-
nómicos, y otras se verán en situación de sostener 
estrategias de persistencia, pudiendo darse el caso 
de estudiantes que llevan muchos años en la misma 
carrera, viviendo una suerte de trampa de Sísifo, 
con elevados costos personales y sociales, no siempre 
reconocidos. En este marco conocer el estado del sis-
tema de instrumentos de reproducción es clave para 
entender cómo opera la desigualdad educativa.

Esta última cuestión abre múltiples dimensiones 
para nuevas investigaciones. Nuestro próximo obje-
tivo consistirá en dar cuenta de los sentidos vividos 
asociados a las estrategias de persistencia y sustitu-
ción de los estudiantes con dilación en los estudios 
universitarios de Córdoba. 
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Anexo 1, tabla 1. Campos de formación por universidad y tipo de titulación, Córdoba 2017

n° Campo de formación nivel unc utn upc
iua-
ud

ucc ubp ues21 iucbc total u.u

1 Administración y 
comercio

Pregrado 7 0 0 3 2 8 17 0 37

Grado 2 0 0 4 3 11 16 0 36

2 Artes
Pregrado 0 0 8 0 0 0 0 0 8

Grado 17 0 3 0 0 0 0 0 20

3 Conocimientos naturales, 
físicos y matemáticos

Pregrado 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Grado 10 0 0 0 1 0 0 0 11

4 Derecho y justicia 
Pregrado 0 0 0 0 0 0 2 0 2

Grado 3 0 0 0 2 4 3 0 12

5 Docencia y educación
Pregrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grado 3 0 4 0 8 4 1 0 20

6 Educación Física
Pregrado 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Grado 0 0 1 0 0 1 0 0 2

7 Humanidades
Pregrado 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Grado 21 0 0 0 2 0 0 0 23

8
Preservación de 
recursos naturales y 
medioambiente

Pregrado 0 0 1 0 0 0 1 0 2

Grado 0 0 0 0 0 2 1 0 3

9 Procesos productivos, 
diseño y construcciones

Pregrado 1 5 0 0 0 0 1 0 7

Grado 13 8 1 2 6 3 3 0 36

10 Procesos sociales, 
culturales y políticos 

Pregrado 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Grado 10 0 0 0 6 2 6 0 24

11
Producción agropecuaria 
y alimentaria, y salud 
animal 

Pregrado 2 1 0 0 1 0 0 0 4

Grado 1 0 0 0 3 0 0 0 4

12 Salud humana 
Pregrado 4 0 0 0 3 0 0 0 7

Grado 15 0 1 0 10 0 1 1 28

13 Servicios turísticos, 
hoteleros y gastronómicos

Pregrado 1 0 0 0 0 1 1 0 3

Grado 0 0 1 0 0 3 4 0 8

14
Tecnología de la 
información y la 
comunicación

Pregrado 8 2 0 2 0 0 1 0 13

Grado 4 2 0 3 1 9 5 0 24

Total de titulaciones 124 19 21 14 48 48 63 1 338

Fuente: elaboración propia en base a datos de la spu. 
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