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Resumen: Uno de los objetos de indagación del campo de la educación superior es la 
formación de posgrado y sus vínculos materiales y simbólicos con el inicio, el desarrollo y 
la consolidación de la profesión académica universitaria. Dichos objetos se encuentran en 
constante dinamismo y permanente expansión temática y metodológica. Presentamos aquí 
una primera exploración estadística, documental y biográfica  de los procesos de expansión 
del nivel superior de posgrado en Argentina a partir del análisis del informe 2023 de la 
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación respecto a los posgrados nacionales, sus 
procesos de acreditación entre los años 1998-2022, los Anuarios Estadísticos de la 
Subsecretaría de Políticas Universitarias y algunas narrativas autobiográficas de 
académicos que matizan y complejizan dichos datos desde la propia experiencia vital de 
quien transita una formación postgradual. Los hallazgos se desprenden de una 
investigación mayor realizada en el marco del CONICET la cual busca comprender la 
expansión de la formación de posgrado y su incidencia en la profesión académica nacional 
y latinoamericana. Destacamos en el devenir del trabajo la potencia de indagar los 
fenómenos socioeducativos del nivel superior desde mixturas metodológicas alternativas y 
cómo estas nos permiten acercarnos al objeto de estudio desde dimensiones macro y 
microsistémicas. 
 

Palabras clave: educación superior; formación de Posgrado, profesión académica, 

narrativas biográficas, fuentes estadísticas.  

 

Breve recuperación teórica-epistémológica 

Para el despliegue de dicha investigación, nos valemos de los antecedentes teóricos y 

empíricos que el campo de la educación superior y de la profesión académica han 

sembrado en las últimas décadas (Clark, 1983, Altbach, 2005; Fanelli, 2009; Fernández 

Lamarra y Marquina, 2013; Marquina 2021; Teichler, 2017; Pérez Centeno, 2017; 

Fernández Lamarra N. 2018; Aguirre y Porta, 2021; Bruner, 2021; Nosiglia, Fuksman y 

Januszevski, 2021; Foutel, 2022; Aguirre, Foutel y Porta, 2023; Marquina y Reznik, 2024). 

Desde América Latina, podemos afirmar que entre los rasgos de la profesión académica se 

encuentra la heterogeneidad (Fernández Lamarra y Marquina, 2013). 

Asimismo, profundizamos en la línea temática y metodológica de investigación iniciada en 

nuestros estudios doctorales  y posdoctorales  en el marco del Centro de Investigaciones 

Multidisciplinarias en Educación (CIMED) de la Facultad de Humanidades-UNMdP, y al 
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trabajo desplegado por investigadores de los dos grupos en el marco del proyecto APIKS 

2018-2020 (Aguirre, Marquina, Porta y Foutel 2020, Aguirre, 2021) en torno uno de los 

aspectos constitutivos de la profesión académica argentina como es la actualización y 

formación de los docentes e investigadores universitarios en el nivel de posgrado (Porta y 

Aguirre, 2019; Aguirre, Porta, Marquina y Foutel, 2020; Aguirre y Porta, 2020; Aguirre 2020, 

2021). Una formación que asume una complejidad particular y subjetiva distinta a otras 

instancias educativas previas por las que atraviesa el sujeto (Mancovsky, 2021; Wainerman, 

2016; Fernández Fastuca, 2018; Aguirre, Porta y Ramallo, 2022).  

Nuestra investigación recupera como aproximación inicial al objeto, que el crecimiento del 

nivel de posgrado y la propia formación postgradual de los académicos se debe, en gran 

parte, al desarrollo, evolución y complejización que la profesión y el trabajo universitario 

evidenció en las últimas tres décadas en el país y en la región latinoamericana (De la Fare 

y Rovelli, 2021; Araujo y Walker, 2020).  

Los  países  que  cuentan  con  mayor  trayectoria  en  la institucionalización del nivel son 

Brasil, México y Argentina. Dicha expansión de los posgrados latinoamericanos y, 

especialmente, argentinos se producen en el contexto  de  dos  fenómenos  concomitantes:  

por  un  lado,  la  búsqueda  de  modernización  de  los sistemas  de  Educación  Superior  

en  un  contexto  caracterizado  por  la  globalización  económica, política y cultural, y el 

desarrollo científico tecnológico y, por el otro, la crisis del Estado de Bienestar que  significó  

el  recorte  de  los  presupuestos  gubernamentales  y  que  derivó  en  una  creciente 

privatización de la Educación Superior (De la Fare, Rovell y Unzue 2021).“Se trata de dos 

caras de una misma moneda que dan cuenta de los cambios operados y de la configuración 

que fue adoptando el nivel cuaternario en un corto lapso” (Araujo y Walker, 2020: 14).  

Dimensiones Metodológicas  

La investigación de la cual es parte este texto y desde la cual se desprende es edificada 

desde un enfoque mixto de investigación social (Piovani, 2018). Aun cuando en el inicio de 

la indagación se trabaja con la descripción, exploración, sistematización y comparación de 

datos estadísticos y documentos oficiales emanados de organismos públicos y de los 

resultados arrojados por el proyecto CAP y la encuesta internacional de APIKS, en la 

segunda etapa del trabajo se privilegian abordajes cualitativos, interpretativos y biográficos-

narrativos. La narrativa resulta así apropiada para la especificidad, complejidad e 

intransferibilidad de los procesos educativos convirtiéndose en una “forma particular de 

contarnos nuestra historia” (Passeggi, 2020:125); de aproximarse a la vida cotidiana 

educativa de los profesores (Connely y Clandinin, 1995), explorar su vida singular; de 



recuperar las historias en relación con la identidad; de conocer la perspectiva individual- 

colectiva de los entrevistados (Porta, 2020; 2021).  

Los hallazgos parciales de la indagación que presentamos se desprenden en primer lugar 

de datos proporcionados por la CONEAU y la SPU de Argentina y luego recuperaremos 

pequeños fragmentos de entrevistas en profundidad biográfico-narrativas que realizamos a 

más de 30 académicos de la Universidad Nacional de Mar del Plata que han sido elegidos 

a partir de ciertos criterios de variabilidad. Se ha priorizado la elección de al menos 3 

docentes e investigadores universitarios de cada una de las 10 Unidades Académicas que 

componen nuestra casa de estudios. 

Hallazgos. 

Aproximaciones descriptivas/estadísticas 

A partir del último informe de la Comisión se evidencia un marcado crecimiento en los 

porcentajes de carreras acreditadas del nivel de posgrado y una disminución de la 

proporción de carreras no acreditadas a lo largo de las últimas cinco convocatorias (1998-

2022)1 

Respecto al universo de estudiantes y graduados, resulta interesante comparar los datos 

estadísticos de la CONEAU con los que recaba el departamento de Información 

Universitaria de la que hasta diciembre del 2023 era la Secretaría de Políticas Universitarias 

del ex Ministerio de Educación.  En la siguiente tabla se detalla la cantidad de carreras de 

 
1 El informe analizado es una de las producciones que surgen del convenio entre ambas instituciones y describe 

el universo de programas de posgrado presentados para su evaluación y un análisis de la evolución de la oferta, 
de los resultados de las evaluaciones, así como de la matrícula y de los posgrados en nuestro país. 



posgrado por área disciplinar y por tipo (especialización, maestría y doctorado) que tuvieron 

estudiantes en el período 2012-2020. 

Tabla N°1- Cantidad de carreras en funcionamiento por tipo y área disciplinar. Informe 
Coneau, 2023 

En la segunda tabla se puede apreciar la cantidad de estudiantes en relación con la cantidad 

de carreras en el mismo período. Al observar los datos, se infiere que la cantidad de 

estudiantes se incrementó en un 18% aproximadamente en el período; mientras que la 

cantidad de carreras lo hizo en un 32%. Es decir que el incremento en la oferta de 

posgrados es superior al incremento en la cantidad de estudiantes.  



Tabla N°2- Matrícula y carreras entre 2012 y 2020 por área disciplinar. Informe Coneau, 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°1 Evolución de estudiantes y carreras (2012-2022) Informe Coneau, 2023 

Si se toma en cuenta las áreas disciplinares, el crecimiento de la oferta se reitera en todas 

ellas, con excepción de las ciencias básicas la cual ha disminuido en un 20% desde 2012. 

Según la información obtenida de la Guía de Posgrados Acreditados que publica la 

CONEAU, en 2020 las instituciones universitarias ofrecían 3.664 carreras, mientras que la 

cantidad de posgrados que tuvieron estudiantes fue de 1.268. Si bien las carreras no abren 

la inscripción todos los años, la cantidad de posgrados que tienen estudiantes (nuevos 

inscriptos y cursantes) en la secuencia de 9 años no muestra un crecimiento significativo, 

aun cuando existe un volumen importante de nuevas carreras que resultan acreditadas (un 

promedio de 180 posgrados por año). Los datos muestran la capacidad académica 

instalada en las instituciones universitarias para el desarrollo de formación de posgrado de 

calidad (por sus resultados en carreras en funcionamiento y en nuevas propuestas), que 

está disponible para el diseño de políticas que requieran de esa formación o que apunten 

a ampliarla (CONEAU 2023:42). 



Respecto a la graduación, los datos recabados por la ex Secretaría de Políticas 

Universitarias de la Nación, muestran la siguiente distribución por áreas disciplinares:  

Tabla N°3- Graduados de carreras de posgrado, en el período 2012 y 2020 por área 

disciplinar. Informe Coneau, 2023 

Como se aprecia en la tabla, la mayor cantidad de graduados se concentra en el área de 

ciencias sociales y le siguen en números los de ciencias de la salud, ciencias humanas, 

ciencias aplicadas y ciencias básicas. Por otra parte, si se consideran los graduados sobre 

la cantidad de estudiantes, pueden detectarse diferencias entre áreas.  

Para realizar una estimación aproximada de la graduación y su relación con la matrícula en 

carreras de posgrado, se construyó un coeficiente que surge del porcentaje de graduados 

sobre los estudiantes. Es importante aclarar que no constituye una tasa de graduación en 

tanto no identifica el porcentaje de egresados por cohorte. En el período considerado, sobre 

el total de estudiantes, el coeficiente general es del 10%. Este porcentaje varía si se 

consideran las áreas disciplinares y los tipos de Carrera (CONEAU, 2023). 

Si se considera la relación estudiantes-graduados por área disciplinar, surge que los 

mejores resultados de graduación corresponden a los posgrados de ciencias de la salud, 

con un 14,6%, seguidos por los de ciencias básicas con un 12,1%, los de ciencias aplicadas 

con un 9,5%, los de ciencias humanas con un 8,7% y los de ciencias sociales con un 8,5% 

(CONEAU, 2023). Cuando se considera el tipo de carrera, las especializaciones cuentan 

con el mayor coeficiente de graduación, con un 13,8%. Siguen en porcentaje los 

doctorados, con un 8,2%; mientras que las maestrías solo alcanzan un 6,3% de graduación. 

Aproximaciones narrativas y biográficas 

Las narrativas que compartimos pueden complejizar y matizar las problemáticas entre 

acceso, permanencia y egreso de la formación de posgrado. Por cuestiones de extensión 

recuperamos solo retazos de los testimonios más significativos al respecto. 



“En la actualidad, para el ejercicio y desarrollo de la profesión académica en el área 
de las ciencias humanas y sociales, al menos, si no tenes posgrado, y en especial 
una maestría o un doctorado, te limitas en cuanto al acceso a determinadas 
posiciones en el campo disciplinar en lo que respecta a dirección de becarios, tesistas, 
grupos, proyectos…. Ahora, no podemos negar tampoco que es una condición 
necesaria mas no suficiente porque en la lógica universitaria no siempre prima el 
antecedente de posgrado para crecer en la profesión. O bien, porque en los concursos 
para cargos simples se privilegian las clases de oposición o bien porque a decir de 
Bourdieu quienes saben jugar el juego de distribución y acceso a los capitales 
políticos o sociales acceden a lugares que otros no logran” (Marcelo,, noviembre de 
2022). 
 
“Yo tengo un hijo que hace unos días cumplió 3 años…Ahora, todo cambió cuando 
vino mi hijo y el tiempo se espesó. Porque ahí te das cuenta que antes tenía tiempo, 
aunque yo creía que no lo tenía. Antes con 10 horas me quejaba que no llegaba, y 
ahora con las mismas horas puedo cocinar, llevar a mi hijo al jardín, traerlo, cuidarlo, 
escribir un paper y dar clase. De modo que, la experiencia del tiempo es biográfica de 
alguna manera porque cambia según las circunstancias de cada momento ¿no?” 
(Omar, noviembre del 2022). 
 
“Yo estaba en pareja desde los 15 o 16 años. Terminé el secundario en pareja e hice 
toda mi carrera de grado en pareja. Me separé a mitad de mi doctorado más o menos. 
Para mí fue un golpe muy fuerte, mi pareja no me apoyaba para que yo estudiara, no 
le gustaba que trabaje de esto. Peleábamos todo el tiempo y sobre todo en los 
primeros años. Me costó bastante porque aparte yo tenía que rendir, escribir la tesis, 
viajar. Fue complicado y me afectó mucho. Ahora, me doy cuenta que cuando resolví 
ese problema personal me enfoque mucho más en la carrera de una manera que en 
otro momento estaba mucho más dispersa y pude concluir la tesis” (Laura, Ingeniaría- 
18 de agosto del 2022) 
 
“Termino de cursar el doctorado y bueno, me empiezo a plantear el deseo de ser 
mamá porque yo hasta ese momento no lo tenía planificado quería seguir avanzando 
en mi carrera, mi pareja ya era padre, medio como que él no quería volver a serlo 
pero bueno después de mucho pensarlo decidimos que sí. Y yo empecé a hacer la 
tesis embarazada de Valentino, mi hijo, Me llevó un montón hacerla porque 
básicamente mi pareja nunca me acompañó. Yo laburaba, me ocupaba del nene 
100%, si había paro en el Jardín maternal yo me ocupaba de cuidarlo… parece injusto 
pero era como que él no quería que yo terminara la tesis… Así que remé en dulce de 
leche… me separo de mi pareja cuando el nene cumple 3 años y me ofrecen ser 
directora de Economía y termino la tesis en 6 meses… creer o reventar parece como 
que se alinearon los planetas. La termine de escribir en 1 mes y medio más o menos… 
Pero si vos ves el prólogo de mi tesis dice que esta tesis me llevó 4 años pero en 
realidad la termine en los 4 años de Valentino. Con cosas que yo no aconsejo hacer 
una tesis…. Con marchas y contramarchas…. Pero bueno yo estoy feliz de haberla 
terminado. Por la tesis, por el esfuerzo que me llevó y por sobreponerme a las 
dificultades que conllevó el proceso. Materné y me doctoré con la misma intensidad... 
(Victoria, Económicas-17 de noviembre del 2022). 
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