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Introducción 

El objetivo de esta ponencia es describir aspectos de las trayectorias de los estudiantes 

de posgrado de carreras relacionadas a las ciencias sociales y culturales. Para ello es necesario 

considerar el estudio de las trayectorias de posgrado en el  contexto de Argentina de los 

últimos 25 años.  

Para ello, el documento se organiza en tres secciones: el punto I, refiere al desarrollo y 

la expansión de los estudios de posgrado en Argentina; en el punto II Formación de posgrado 

y las trayectorias de los alumnos se describe algunas dimensiones consideradas en el análisis 

de la trayectorias. Y en el punto III se presenta información proveniente del relevamiento de 

información realizado a los alumnos de algunas carreras de posgrado; y finalmente en el 

punto IV se presentan el resumen y las conclusiones.  

 

El desarrollo de los posgrados   

A fin de contextualizar  las trayectorias educativas de los estudiantes de posgrado es 

necesario describir la significativa expansión de los posgrados en los últimos años. En primer 

lugar, corresponde  referir a la reforma de la educación superior argentina en los ’901. Adriana 

Chiroleu (2012:1). señala que la misma ‘supuso la introducción de un conjunto de cambios 

significativos estimulados por los organismos multilaterales de crédito y recogidos por la 

normativa y la política pública de la época; los mismos parecen haber tenido una cierta 

continuidad más allá de las diferencias que plantea el contexto político de la primera década 

del siglo XXI’, que supuso  el crecimiento sostenido del sector privado universitario a tasas 

superiores a las del público y en un contexto de permanente expansión de este último da 

cuenta de cambios en la demanda.  En la misma línea, contextualizando el contexto de los 

últimos veinticinco años,  Emiliozzi (2012) expresa que “Los años noventa no solo no 

                                                           
1 Argentina se caracterizó por un sistema de educación superior con ciclos de licenciatura de cinco años, más 
prolongados,  por ejemplo, que los de Brasil donde el nivel universitario de grado es más corto y tuvo un 
desarrollo de los posgrados más temprano. 
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revierten el proceso iniciado con el retorno a la democracia, sino que lo radicalizan. Las 

políticas impulsadas bajo el sesgo de lo que se llamó “El Consenso de Washington”,  así 

como la proximidad de éstas al pensamiento de los organismos internacionales de 

financiamiento,  hicieron del gobierno de Carlos Menem un período con mayor homologación 

internacional, bajo la impronta de la innovación y el modelo referencial del sistema nacional 

de innovación. Siguiendo esas concepciones, se rediseñó el entramado institucional del sector, 

creándose nuevas instituciones y redefiniéndose algunas competencias de las existentes. Se 

introducen una serie de reformas al sistema de educación superior que –entre otras cosas- 

posibilita la emergencia de una gran cantidad de posgrados, impactando fuertemente en la 

formación de recursos humanos.  En consonancia con ello, complementariamente, otros 

autores señalan que se observa el crecimiento de ofertas institucionales de formación de 

posgrado, de las propias universidades y a la especialización disciplinar motivada por 

objetivos académicos y no inspirada en resultados o necesidades de la práctica de los 

profesionales.   

Martín Unzué (2011) considera la diferenciación observa en la creación de ofertas de 

posgrado en los 90’ y en la primera década del SXXI. En este sentido, menciona que el 

crecimiento de los posgrados en Argentina se desarrolla en dos momentos. Uno el 

experimentado en la década del ’90, con la creación de ofertas profesionalistas concentradas 

en maestrías y especializaciones, y el otro desarrollado en el período posterior a la crisis del 

2001 donde se observa un proceso de maduración de las políticas de posgrado promoviendo 

ofertas educativas con orientación académica, fenómeno que incentivó la creación de 

doctorados, y políticas de ampliación de disponibilidad de becas para facilitar el ingreso a 

dichas carreras a los recién recibidos. Este autor explica el proceso de proliferación de 

posgrados en el marco un proceso de mercantilización de la educación donde, con el cambio 

de la Ley de Educación Superior de 1995, se habilitó a las universidades nacionales a crear 

carreras aranceladas, rompiendo así con la reivindicación de la gratuidad de los estudios 

universitarios característico de Argentina (Unzué: 2011).    

Es amplia  la bibliografía que aborda el tema, que merece especial atención, pero que  

excede el objetivo de este trabajo que aborda dimensiones de las trayectorias de los alumnos 

de posgrado en el contexto argentino presente.  
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Formación de posgrado y las trayectorias de los alumnos.   

Respecto a las trayectorias de  los  universitarios, diversas investigaciones enfocadas 

en la sociología del trabajo afirman que el período de aprendizaje se ha extendido y es 

necesario comenzar a pensarlo como un proceso continuo que se da en paralelo al desarrollo 

del desempeño laboral.  

Frente a esta cuestión, han cobrado un fuerte interés las investigaciones referidas a las 

carreras de postgrado, observándose en los últimos años un incremento en la demanda de las 

mismas por parte de los graduados de diversas disciplinas. Este incremento de la oferta de 

postgrado también se presenta como una respuesta frente a la exigencia cada vez mayor de 

credenciales por parte del sector productivo.  

Al considerar el análisis de los posgrados y su repercusión en los procesos de inserción 

laboral hemos de tener en cuenta el reconocimiento que ofrecen las titulaciones y como se 

construye este valor dentro de la sociedad. Citando a Bourdieu (1990), afirmamos que,  a 

través de la obtención de certificaciones, los jóvenes adquieren el poder de legitimar su propia 

práctica profesional. El ‘título’ aparece como constancia institucional que legitima la 

capacidad del individuo para el desempeño en determinadas actividades. Sin embargo, esta 

distinción se fundamenta en el acceso diferenciado a dichos privilegios. Para este autor, la 

devaluación de las titulaciones se da conjuntamente con una ampliación de las diversas ofertas 

educativas hacia sectores que previamente se había visto limitados a las mismas. (Fernández 

Berdaguer y Zarauza, 2012).  

Mabel Dávila (2010), destaca ciertas ventajas en la ampliación de opciones educativas 

y laborales, las cuales permitirían promover “una diversificación en la generación de 

conocimiento para el desarrollo productivo, económico y social, en contextos económicos y 

sociales de creciente complejidad”. Desde la mirada de la autora, esta diversificación favorece 

la proliferación de diferentes enfoques en las perspectivas de desempeño laboral de los recién 

graduados, permitiendo generar un acompañamiento desde los espacios educativos en el 

proceso de inserción laboral.  

En América Latina se observa un incremento de la demanda en estudios de posgrado 

por parte de profesionales de diversas disciplinas. Cada vez son más las personas que, 

habiendo finalizado sus estudios de grado, deciden profundizar su formación a través de 

diversas propuestas ofrecidas en los centros universitarios. En esta línea,  Hebe Vessuri 

(1993), señala que la continuidad de los estudios ‘busca contribuir al mejoramiento de la 



 

4 

 

posición competitiva y del desarrollo económico del país mediante la formación de recursos 

humanos, la producción y actualización de conocimientos, y la investigación científica’ y 

continúa señalando que se han establecido dos orientaciones en los estudios de maestría: la 

profesionalización de las actividades y/o la formación para la investigación. El posgrado 

profundiza y complementa la formación de los estudios de 

licenciatura.………………………………………………………………………. 

      Desde la perspectiva del mercado de trabajo,  Lucio (2002) señala que una de las 

funciones más importantes del posgrado es la atención de las demandas específicas del sector 

productivo y, de manera indirecta, otra función que es notoriamente visible en el contexto 

actual es la de otorgar mayor cualificación a los individuos, mediante un título de maestría o 

doctorado que les permita una mejor inserción y mayor movilidad ascendente.  En esta línea, 

dimensión relevante de la relación educación y trabajo a considerar, es la heterogeneidad 

regional de la transformación del trabajo y el rol de la educación y las calificaciones. En 

efecto, la transformación del trabajo muestra diferencias entre las regiones que conforman el 

país. Analizar los efectos del proceso de reestructuración experimentado por Argentina sobre 

los mercados territoriales de trabajo permite verificar una desconcentración espacial del 

empleo con pérdida de peso relativo de los aglomerados de antigua industrialización y 

crecimiento de los aglomerados de promoción industrial y de los petroleros (Rofman, A., 

1997). Respecto a la educación, Beccaria y Maurizio (2005) analizan el comportamiento del 

desempleo y señalan que alcanzó a todos los niveles educativos2. Los jóvenes y los menos 

calificados experimentaron las mayores tasas de desempleo. Asimismo, la incorporación y 

difusión de las innovaciones tecnológicas y organizacionales tienen efectos profundos en las 

calificaciones y competencias demandadas a los universitarios en el mercado laboral. Sin 

duda, los graduados actualizarán su formación a fin de responder a las innovaciones del sector 

productivo.   

    Desde la perspectiva de los procesos de profesionalización,  un aporte valioso 

realizado sobre el tema, es el documento ¿Qué buscan los graduados al realizar una formación 

de postgrado? de Bacigalupi;  Carrano; Cortés; Spinosa;  Suárez (2009), en el que comparan  

tres carreras universitarias (dos orientadas a las Ciencias Sociales -Sociología y Trabajo 

Social- de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y graduados en Ingeniería Industrial, 

de la Facultad Regional Buenos Aires de la UTN). En dicho documento,   señalan el carácter 

                                                           
2 El desempleo de los jefes de hogar, en los noventa alcanza el 10% y a fines del 2001, el 12%. La rotación del 
desempleo fue consecuencia de la elevación de la inestabilidad ocupacional media.  
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procesual y al mismo tiempo inacabado de la profesionalización, que no es el resultante de 

una actividad de formación exclusivamente, sino de una combinación entre diversos procesos 

de aprendizaje que se operan en las instituciones formales pero también en la experiencia, en 

dónde se aprenden distintos tipos de saberes  que hacen a la profesionalización. Enumeran las 

diferentes dimensiones de significación de las trayectorias de acuerdo a los contextos de 

inserción a partir del concepto de profesionalidad.  Definen la profesionalidad como ‘la 

búsqueda de mayor eficiencia y eficacia en la acción, comprometiendo también la valoración 

social de las profesiones y de quienes las realizan’. La profesionalización se manifiesta de 

modo diferente pero relacionado en cada uno de los planos señalados.                                                                                                                             

En el caso de las organizaciones, los procesos de profesionalización se fundan en la 

construcción de mecanismos y sistemas de acción fundados en la experiencia organizacional,  

y   los tendientes a optimizar los resultados buscados, temas que han sido abordado por la 

sociología y economía del trabajo y de las organizaciones.  

Si tomamos a las actividades, su profesionalización ‘implica la constitución de reglas 

de acción, de modos regulados de intervenir en la realidad’. Podríamos hablar aquí de la 

construcción de las profesiones en el sentido en que esto ha sido desarrollado por la sociología 

de las profesiones en sus diferentes vertientes (Dubar y Tripier, 2005). Spinosa y equipo 

(2009) señalan que  la educación superior institucionalizada sería ‘la resultante de un proceso 

que se inicia en la experiencia social, pasa por la posibilidad de objetivar y sistematizar esa 

experiencia para luego ser transmitida de modo regulado por un colectivo que intenta alcanzar 

el monopolio de ese saber y de esas prácticas, con el objeto de asegurarse su posición dentro 

de la estructura social’. 

 

Trayectos educativos y laborales  de los estudiantes de posgrado de algunas carreras de 

universidades nacionales de Argentina. 

Como fue señalado anteriormente, en la actualidad, los estudios universitarios son una 

primera etapa de la formación que se continúa a partir de las especificidades del campo de 

cada carrera y de los requerimientos de cada sector productivo. El trayecto profesional se 

continúa con aprendizajes en los espacios laborales y la continuidad en la formación.  Por otra 

parte, esta formación no tiene a la universidad como única fuente de capacitación dado que las 

empresas también generan espacios de formación adaptados a sus requerimientos específicos.      

Para ello, en este punto,  se consideran en primer lugar, las tres carreras de posgrado 

referidas a la trabajo,  la Maestría en Relaciones laborales de la Facultad de Ciencias Sociales 
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de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, la de Ciencias Sociales del Trabajo de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y de la Especialización de Relaciones del Trabajo de 

la Universidad del Nordeste. Luego se incorpora dos carreras de posgrado de la Universidad 

Nacional de La Plata, la Maestría en Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación y la Maestría en Estética y Teoría de las Artes de la Facultad de 

Bellas Artes. La información que se describe fue relevada mediante un cuestionario 

conformado con preguntas abiertas y cerradas.   

Enmarcamos el análisis considerando, en primer lugar,  los objetivos de los posgrados 

referidos al trabajo.  En el caso del Posgrado de Relaciones Laborales de la Universidad 

Nacional de Lomas de Zamora  el objetivo es ‘continuar y profundizar  la formación en el 

campo de las Relaciones Laborales,…considerando el impacto de los cambios productivos, 

tecnológicos y organizacionales,.. así como sostener un enfoque participativo por su 

importancia como factor de competitividad de la unidad económica y de desarrollo personal 

de los trabajadores en todos los niveles’.  La propuesta de la Universidad Nacional del 

Nordeste se ubica en una línea similar. La propuesta de la maestría de Cs Sociales del trabajo 

de la UBA, señala como objetivos la formación de RH que se orienten a trabajar en 

organizaciones y empresas productivas de bienes y servicios, en el ámbito académico y 

estatal. Los conocimientos impartidos en la Maestría se refieren tanto a la gestión de la fuerza 

de trabajo en unidades productivas y organizaciones como a la política laboral de nivel 

macro-socio-económico. Esta maestría inició  en 1992 e incorpora modificaciones en el año 

2009 a partir de analizar, a modo de balance los años transcurridos desde el inicio en el que  

identifica la presencia de alumnos aspirantes a incorporarse como investigadores al 

CONICET y así como profesionales que se desempeñan en el sector público y privado. Esta 

maestría tiene fuerte relación desde sus inicios con un centro de investigación del CONICET, 

el Centro de investigaciones laborales (CEIL). 

Concordante con la propuesta pedagógica de estos posgrados de las tres universidades 

mencionadas, los perfiles de los alumnos de la UBA se diferencian fuertemente con los de las 

otras dos universidades (UNNE y UNLZ).  

Por una parte, en cuanto al título de grado, los alumnos de las carreras de posgrado de 

la UNNE y de UNLZ, ambas de Relaciones Laborales, los estudiantes provienen en su 

mayoría de la misma formación de grado.  En el caso de la UNNE, alberga alumnos 

provenientes de la carrera de Contador y Administración de empresas y en menor proporción 

algún graduado de ingeniería. En el caso de la UNLZ son pocos los que provienen de otras 
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carreras (unos pocos de Ciencias de la Comunicación). El Posgrado de Cs Sociales del 

Trabajo de la UBA, está compuesto por alumnos que provienen de distintas universidades y 

de diversas carreras de grado. Entre ellos prevalece el proyecto de desarrollar y consolidar la 

trayectoria de investigación académica, tal como fue identificado el balance del desarrollo del 

posgrado realizado en el año 2009.  

Incorporando a este análisis, las maestrías de la UNLP, una, la maestría de Ciencias 

Sociales, con sede en la Facultad de Humanidades y Cs de la Educación y la otra  

de la Facultad de Bellas Artes es la Maestría en Estética y Teoría de las Artes.  Los 

estudiantes consultados provienen de carreras de humanidades y artes, respectivamente.  A 

partir de la información relevada, es posible  afirmar que las propuestas educativas  de dichos 

posgrados apuntan a una formación en el desempeño de la investigación académica. En el 

caso, de la formación en Artes, la inserción de un perfil más profesional, se identificó en la 

Maestría en Curaduría en Artes Visuales de la Universidad Nacional Tres de Febrero. 

(Fernández B. y Zarauza, 2013) 

En cuanto a la formación, se observa que luego de la graduación  la mayoría de los 

graduados  han realizado seminarios, cursos de actualización y / o maestrías previos a los 

estudios en curso. Tal es el  caso de los graduados de la UNNE y de la UNLZ.   

Otro aspecto observado que muestra diferencias entre las instituciones refiere al lugar 

de origen de los estudiantes. En efecto, comparando los contextos en los que están insertas las 

universidades a las que nos referimos, podemos ver que la UBA y la UNLP,  también reciben 

alumnos de distintas provincias y latinoamericanos.  

En el caso de la UNNE recibe alumnos provenientes del Chaco, Corrientes y en menor 

cantidad de Misiones, la UNLZ prioritariamente incorpora estudiantes del área circundante a 

la Universidad.    

En cuanto a la inserción laboral, los alumnos de los tres posgrados referidos a  las 

relaciones laborales, trabajan. Los alumnos de los posgrados de la UNNE y UNLZ trabajan 

mayoritariamente en  el ámbito privado, en relación de dependencia.  

En  un estudio realizado en la UNNE, en relación con la formación universitaria y el 

mercado de trabajo, Ana María Pérez y María Guadalupe Saavedra  (2004:4), abordan la 

temática de los posgrados de la UNNE incorporando una consulta de las opiniones de los 

egresados.3 En dicha ponencia ‘ identifican tres grupos o clases, que se organizan, 

                                                           
3 En dicho documento analizaron la opinión y experiencias de los egresados de los diferentes posgrados 
correspondientes a las facultades de la UNNE, en relación con las oportunidades y condiciones laborales.  Se 
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fundamentalmente, en torno al modo cómo se posicionan ante la situación de cambio o no del 

sector en el que se desempeñan, el grado de conocimientos que reconocen en relación con las 

demandas del mismo y la función o importancia atribuida a la formación cuaternaria. Las 

diferencias que permiten su caracterización, se asocian significativamente con las 

pertenencias profesionales de los individuos, y su elección en términos de orientaciones 

disciplinares’.  

A diferencia del documento mencionado en el párrafo anterior, la información 

analizada en esta ponencia refiere a la consulta realizada a quienes cursan actualmente (año 

2014) la Especialización en Relaciones Laborales de la Facultad de Ciencias Económicas de 

la UNNE4. Un aspecto a destacar expresado por los alumnos de esta especialización de la 

UNNE, es que dos tercios de los consultados señalan que utilizan ‘en alto grado’ la formación 

de universitaria en el trabajo actual; en tanto un tercio expresa que la utiliza ‘medianamente’. 

Respecto a las expectativas referidas a los estudios de posgrado en curso, algo más de 

la mitad de alumnos  consultados consideran que ‘medianamente’ les brindará herramientas 

para el trabajo actual. Complementariamente, poco menos de la mitad considera que será un 

‘alto grado de aporte’. Similar es la respuesta observada en la consulta efectuada  a los 

alumnos de Posgrado de la UNLZ y de la UBA, tanto respecto a la utilización de la formación 

de grado, como a las expectativas de la formación de posgrado.   

 

A modo de resumen 

Los posgrados son componente central en la trayectoria de los jóvenes universitarios, 

donde el aprendizaje laboral se conjuga con la formación de posgrado.   Asimismo, a partir de 

la información recabada, es posible observar el carácter ‘procesual’ y al mismo tiempo 

inacabado de este proceso de profesionalización, que no es el resultante de una actividad de 

formación exclusivamente, sino de una combinación entre diversos procesos de aprendizaje 

que se operan en las instituciones formales pero también en la experiencia, en donde se 

aprenden distintos tipos de saberes que hacen a la profesionalización.  En esta línea, es  una 

pauta creciente la percepción de que en la actualidad el aprendizaje será continuo a lo largo de 

la vida activa.  

                                                                                                                                                                                     

seleccionaron  a quienes se desempeñaran en la actividad privada o pública principalmente, pero no académica, 
residentes en la ciudad de Corrientes, correspondiente a los egresados de ciencias médicas, jurídicas y 
económicas, entre los períodos de 1996 a 2002.  
4 El relevamiento se realizó en el mes de julio a quienes cursan la materia Formación profesional, calificaciones 
y competencias.  
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Las razones para realizar estudios de posgrado, entre quienes se orientan a una 

trayectoria profesional, refieren por una parte a la necesidad de actualización y profundización 

en conocimientos de diversas áreas relacionadas a las innovaciones tecnológicas y 

organizacionales que requieren nuevas competencias y asimismo por el intercambio y 

relaciones en el marco de la institución universitaria. En el caso de los alumnos con proyecto 

académico, la formación de posgrado es una condición central para el desarrollo de la carrera. 

La evidencia de que la oferta de trabajo es mayor que la demanda del mismo también 

incentiva el requerimiento de credenciales, aunque no siempre sean utilizadas en el 

desempeño laboral.  En consonancia con ello, se observa el crecimiento de ofertas 

institucionales de formación de posgrado, de las propias universidades y a la especialización 

disciplinar motivada por objetivos académicos y no inspirada en resultados o necesidades de 

la práctica de los profesionales.  
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