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Prólogo

Agradezco profundamente la posibilidad de escribir el prólogo del 
presente trabajo. Tengo la seguridad de que quienes integraron o in-
tegran la Comisión Académica de Posgrado (cap) sentirán también 
alegría frente a esta concreción y orgullo por el equipo humano de la 
Unidad Académica, integrado por personas con formaciones diversas 
y complementarias, que consideramos compañeros y amigos. Como 
coordinadora de la cap durante varios años, ayudé en lo que pude a la 
formación de ese equipo, de una gran solvencia y ética, que administra 
recursos de gran importancia estratégica para la Universidad y que 
insume una proporción de esos recursos llamativamente baja, inclu-
so diría demasiado baja. Este libro muestra que, además de gestionar 
con responsabilidad y eficacia, estos funcionarios de la Universidad 
reflexionan e investigan sobre su acción.

Particular destaque merece el trabajo de la Dra. Adriana Fer-
nández Alvarez, que gracias a los grandes profesores Ruben Budelli y 
Omar Macadar se acercó a la cap y emprendió, a partir de los conceptos 
de su tesis en Enseñanza Universitaria, la magna obra de estudiar los 
efectos de las políticas de estímulo a los posgrados. No menor que su 
esfuerzo personal fue su capacidad de convocatoria, que logró infun-
dir un positivo espíritu de grupo en la Unidad Académica y transmitir 
metodología de investigación a todos sus integrantes. Corresponde 
agradecer a la Facultad de Medicina su generosidad y visión de largo 
plazo, pues le permitió a la Dra. Fernández Alvarez, con dedicación to-
tal en esa casa, incluir en su plan de trabajo el estudio de los posgrados 
de toda la Universidad.

La presente investigación se centró en el instrumento más 
importante y de mayor volumen de los que arbitra la cap, que son las 
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becas de posgrado, tanto para docentes como para finalización de ca-
rreras, y su influencia durante una década, lapso en que ocurrieron va-
rios cambios, como es normal en la vida universitaria. Recopilar datos 
de calidad fue difícil hasta lo detectivesco, como me consta por haber 
participado en reuniones de trabajo, pues había varias heterogenei-
dades e incluso los más antiguos no estaban sistematizados y a veces 
no resultaba posible individualizarlos unívocamente. Con gran rigor, 
solo se incluyeron aquellos que se pudo verificar.

La cap se creó a partir de la Ordenanza de las Carreras de Pos-
grado de 2001. Participé directamente de su redacción y aprobación, 
con todos sus defectos y virtudes. El desarrollo de los posgrados, con 
sus claroscuros, es una historia de evolución muy positiva por varios 
motivos. Primero, porque nunca fue en detrimento de la calidad de la 
formación de grado, que conservó su carácter habilitante. Luego, por-
que contribuye en la formación del cuerpo docente y entonces tiene 
efectos considerables en la enseñanza de grado y en la actualización 
profesional. Naturalmente, porque promueve la investigación, el rela-
cionamiento internacional y la inserción académica. Y, por último, en 
esta descripción a grandes trazos, porque genera personas con capaci-
dad creativa para el país, más allá del ámbito universitario.

En 2001 ya pensaba que la Universidad tenía centralizados te-
mas que se podrían manejar mejor en forma distribuida, como algunos 
aspectos de gestión, y viceversa, como en el caso de los posgrados. No 
había una política general sobre los posgrados, que ni siquiera están 
nombrados en la Ley Orgánica, a pesar de que en el año 1958 ya existían 
al menos en Medicina, y de que había profesores que habían hecho pos-
grados en otras universidades. La ordenanza de 2001 comenzó a crear 
una política central. Uno de sus aciertos fue constituir una comisión 
académica de universitarios relevantes evitando todo tipo de represen-
tación, lo que se concretó en un grupo humano que fue variando, pero 
siempre mantuvo como objetivo la calidad y como estilo la comprensión 
de las formas de creación y de expresión de las distintas disciplinas. Se 
puede decir que tuvimos mucha suerte y mucha sabiduría colectiva con 
ese grupo humano. Desde dicho grupo, a medida que el tema posgrados 
devino en más amplio y complejo, se propuso la creación de una Comi-
sión Sectorial de Posgrado para elaborar aspectos políticos antes de lle-
varlos al Consejo Directivo Central.
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Desde que me integré a la cap promoví la sistematización de la 
información para que, en el futuro, nos permitiera saber más sobre el 
resultado de los estímulos, sobre la población de aspirantes y aún me-
jor la de potenciales aspirantes, para evaluar políticas en curso y para 
diseñar nuevas. La informatización de las postulaciones y las evalua-
ciones era un elemento importante para obtener mejores datos hacia 
el futuro y constituyó una base para la presente investigación, como 
puede serlo para otras elaboraciones. Para esta publicación se recopi-
laron también datos anteriores a la informatización a fin de cubrir un 
período más largo, lo que fue muy trabajoso, como ya se dijo. 

La información sobre los posgrados tiene dos aspectos fun-
damentales: las personas, estudiantes y docentes, y por otra parte las 
carreras. Varias comisiones centrales de la Universidad solo pueden 
registrar directamente aquello que se presenta a sus convocatorias, 
sea investigación o estudiantes de posgrado, lo que no constituye la 
realidad completa. En cuanto a las carreras de posgrado, en principio 
se registraban las que se presentaban a los apoyos, pero como la apro-
bación o cambio de programas deben ser considerados por la cap, se 
fue ampliando el conocimiento de la oferta. La creación de un reposi-
torio autogestionado por los servicios hizo que ese conocimiento sea 
casi total y constituya una excelente presentación de nuestra oferta 
de posgrados a nivel nacional e internacional. A partir de esa visión 
panorámica la cap aconseja en ocasiones la fusión o complementación 
de programas.

La presentación a becas, objeto de este trabajo, da una pre-
ciosa información sobre estudiantes, orientadores y tutores. Para 
el año 2016 se dispone de los datos de un censo universitario de es-
tudiantes de posgrado, lo que permitió introducir en este trabajo a 
los potenciales aspirantes a becas, confirmando la conjetura de que 
había una fuerte demanda contenida y alguna forma de autoselec-
ción previa. En este sentido resultó muy fructífera la interacción con 
la Dirección General de Planeamiento y su Dirección Estadística, al 
punto que algunos de sus integrantes son coautores del presente tra-
bajo. Esperamos que se dé también la recíproca, y que los resultados 
sean útiles para la DGPlan.
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Para todos los años se tuvo en cuenta a los presentados y a 
los becados, y en particular a los que fueron evaluados como buenos 
académicamente, pero no pudieron ser financiados por limitación 
de fondos. En la difícil tarea de la evaluación, en la cap nos decíamos 
que casi todos los que se presentaban deberían ser financiados, por-
que las postulaciones siempre son, en su gran mayoría, muy buenas 
o excelentes. Además, en la Universidad queremos que las personas 
sigan posgrados, con especial énfasis en los docentes, que forman el 
cuerpo académico, sin olvidar la importancia de personas con capa-
cidad de creación de conocimiento para una sociedad con vocación 
de desarrollo. Un posgraduando está investigando sobre los temas 
que se le proponen, por lo tanto, es un motor de investigación. En 
una universidad ideal, los docentes jóvenes con vocación académica, 
sobre todo grados 1 o 2, deberían tener una carga de trabajo de 20 
horas semanales o algo más, y estar haciendo el posgrado. Su salario 
más la beca es más o menos equivalente a una dedicación total, y se 
promueve así su desarrollo personal.

El presente trabajo indica con evidencia científica que las be-
cas ayudan significativamente a completar las carreras y a hacerlo en 
tiempos más cortos. Era la idea, por supuesto, pero en la Universidad 
debemos basarnos en análisis objetivos. También se constata que los 
candidatos con dedicación clara a la academia se ven bien ponderados, 
y son en general más jóvenes. En la cap se discutió detalladamente sobre 
la edad y las ventajas de fomentar las carreras académicas desde tem-
prano. Siempre se tuvo en cuenta que hay otras trayectorias posibles e 
interesantes, como las de personas de mayor edad que se proyectan ha-
cia áreas nuevas o que han hecho alguna experiencia profesional antes 
de volcarse a lo académico. Las postulaciones de este tipo fueron menos 
frecuentes, pero se buscó mantener espacio para ellas. Queda a evaluar 
si todos los criterios se corresponden exactamente con los resultados 
relevados, si los equilibrios fueron adecuados y si se produjeron lo que 
podríamos llamar efectos secundarios en cuanto a género o tenencia de 
hijos o áreas del conocimiento o ubicación geográfica. Eventualmente 
esta investigación generará ajustes de criterios. De lo que no cabe duda 
y queda basado en evidencia fuerte es de la utilidad de las becas y la ne-
cesidad de una mayor dotación económica para esta finalidad. 
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En la cap se pensó varias veces en otros posibles estímulos o 
instrumentos, algunos probados en forma esporádica, como los pos-
doctorados o las becas para carreras de posgrado en la región, y otros 
no ensayados, como un complemento económico cuando estudiante y 
tutor residen en distintos lugares del país o un aporte al grupo docente 
para que el tesista pueda ser sustituido en alguna de sus tareas, para 
dejarle más tiempo para el posgrado. También sería muy beneficioso 
ofrecer becas para extranjeros, que generarían una relación académi-
ca durable con otras universidades.

Todos estos y mucho más caminos quedan abiertos a partir de 
este interesantísimo aporte, que todavía es un principio, pero insumió 
años de trabajo, que marca un hito en la trayectoria de los posgrados 
de la Universidad y contribuye a su evaluación como institución que 
ejerce una constante autocrítica e investiga sobre su propio desarrollo.

Corresponde agradecer profundamente el aporte de los auto-
res y favorecer la continuación de este tipo de estudios.

María Simon
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Introducción

El presente trabajo da cuenta de un estudio retrospectivo, cuantitativo 
y descriptivo en el que se analizó la evolución temporal de la oferta, 
la demanda y la cobertura de las becas gestionadas por la Comisión 
Académica de Posgrado de la Universidad de la República en el lapso 
2009-2019. También se analizó el perfil sociodemográfico, académico 
y laboral de los posgraduandos postulantes y becados durante ese in-
tervalo, junto con las influencias latentes de esos perfiles en la obten-
ción de las becas. Asimismo, se indagó sobre posibles vinculaciones 
entre ser becado y el logro de la titulación de posgrado.

El desarrollo de este texto comienza con una contextualiza-
ción referente al encuadre institucional de la actividad de formación 
de posgrado, seguida inmediatamente de la delimitación del objeto de 
estudio, la presentación de los objetivos y la explicitación de la per-
tinencia del trabajo. Luego, se desarrolla la tradicional secuencia de 
metodología, resultados y discusión, finalizando con las conclusiones 
y perspectivas del estudio.
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Contextualización y delimitación  
del objeto de estudio

Actividad de posgrado en la Universidad de la República: 
evolución de los lineamientos estratégicos institucionales 
y algunos datos que la reflejan

En América Latina han sido las universidades públicas de mayor tra-
yectoria y caudal de masa crítica las que han liderado el crecimiento 
de la oferta de carreras de posgrado y de la matrícula de estudiantes 
de este nivel educativo (García Guadilla, 2003; Luchilo, 2010a; Rama, 
2006; Villanueva, 2008). Este proceso fue algo más lento y posterior al 
acontecido desde las últimas décadas del siglo pasado en países más 
desarrollados, donde la internacionalización y diversidad de propues-
tas educativas fueron acompañadas por el incremento de procesos 
de acreditación y aseguramiento de la calidad (Cyranoski et al., 2011; 
García Guadilla, 2003). El crecimiento del cuarto nivel educativo en 
Uruguay también estuvo algo demorado y pasó de fluctuante a sos-
tenido a principios de este siglo (García Guadilla, 2010), con un papel 
protagónico en ello de la Universidad de la República (Udelar).

La Udelar es la única macrouniversidad en Uruguay y fue pio-
nera en la creación de carreras de posgrado en el país, iniciando con 
las especialidades médicas a mediados del siglo xx (Landoni y Martí-
nez, 2011; Martínez, Abadie y Romero, 2005). Entre sus objetivos es-
tratégicos y líneas programáticas institucionales, la relevancia de la 
formación de posgrado experimentó un marcado incremento durante 
el siglo xxi, reflejándose en las sucesivas ediciones quinquenales de sus 
planes estratégicos de desarrollo (Pledur).
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En el Pledur del lapso 2000-2004 (Universidad de la República 
[Udelar], 2001a), ya se explicitaba la importancia estratégica de esta for-
mación para la mejora de la calidad docente y la formación de inves-
tigadores y técnicos altamente especializados para las actividades pro-
ductivas del país. La actividad de formación de posgrado se planteaba 
complementaria al desarrollo de un sistema de educación pública en in-
teracción con la Administración Nacional de Educación Pública (anep). 
Se promovía la oferta de carreras para revertir la partida temprana de 
graduados a cursar posgrados en el exterior y el otorgamiento de becas 
de posgrado para impulsar la mejora de la formación de docentes, in-
vestigadores y especialistas. En los planes sucesivos (Udelar, 2005, 2011, 
2015) la formación de posgrado fue ocupando mayor centralidad entre 
los objetivos y metas institucionales, jerarquizando su vínculo con la 
profesionalización académica, el desarrollo de un sistema de educación 
pública y con la inserción laboral de los posgraduados más allá del ám-
bito académico. Entre las metas específicas, se incorporó el aumento del 
flujo de egreso, la disminución del tiempo de cursado y el incremento de 
la oferta, apuntando al dictado de carreras de posgrado en la mayoría 
de las facultades. La diversificación de la oferta incluyó el desarrollo de 
carreras en disciplinas más específicas o con componentes interdiscipli-
narios, junto con convenios de titulación con universidades extranjeras 
y el apoyo para cursar posgrados en el exterior con oportunidades de 
retorno, para conectar el corpus docente con la comunidad científica 
internacional. Priorizar las becas de posgrado como un lineamiento es-
pecífico para la solicitud presupuestal del financiamiento de la universi-
dad (Udelar, 2015) dejó implícita su relevancia institucional. Esto se con-
dijo con importantes incrementos presupuestales, aunque en el propio 
Pledur 2015-2019 se indicara que los recursos destinados continuaban 
debajo de lo óptimamente necesario (Udelar, 2015).

El cumplimiento de estos lineamientos estratégicos impactó 
en el crecimiento institucional del cuarto nivel de formación. Desde 
inicios del siglo xxi la oferta de carreras y la matrícula de estudian-
tes de posgrado en la Udelar han crecido sostenidamente. En el lapso 
2009-2019 (considerado en este estudio) la oferta de carreras pasó de 
117 a 187 en las especializaciones, de 60 a 94 en las maestrías y de 13 a 
33 en los doctorados (59,8 %; 56,6 % y 153,8 % de crecimiento, respec-
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tivamente) (Udelar, 2009, 2019a). La matrícula de los estudiantes de 
posgrado pasó de 6839 en 2012 (Udelar, 2014a) a 9230 en 2019 (Udelar, 
2020a). Los ingresos y egresos también aumentaron (Udelar, 2009, 
2020a). El mayor aumento de ingresos correspondió al nivel doctorado 
(125,9 %), seguido del nivel especialización (112,6 %) y por último el de 
maestría (58,6 %). El mayor aumento de egresos correspondió al nivel 
doctorado (259 %), seguido del de maestría (166,2 %) y por último del de 
especialización (155,3 %). La Udelar es la universidad nacional con ma-
yor oferta de carreras y matrícula de posgrado. Su primacía está en el 
nivel doctorado, que exige los más altos estándares de plantel docente, 
desarrollo en investigación, producción científica y creación de cono-
cimiento original. Según el Anuario Estadístico de 2018 (Ministerio de 
Educación y Cultura [mec], 2020), en 2018 la Udelar nucleaba 53,8 % de 
la matrícula de posgrado del país. En 2021 registraba 56,1 % del ingre-
so y 61 % de las titulaciones, incluyendo especializaciones, maestrías 
y doctorados (mec, 2023). El 49,1 % de las carreras de maestría y 84,8 % 
de las de doctorado pertenecían a la Udelar. La institución acumulaba 
48,7 % de los ingresos y 38 % de los egresos de maestría, así como 86 % 
de los ingresos y 94,8 % de los egresos de doctorado (mec, 2023).

Marco normativo institucional para la formación  
de posgrado en la Udelar. Creación, cometidos y evolución  
de la Comisión Académica de Posgrado

El creciente peso de la formación de posgrado en el ámbito académi-
co nacional e internacional impulsó la creación de un marco norma-
tivo institucional acorde, que derivó en la aprobación de la Ordenanza 
de las carreras de posgrado de la Udelar en 2001 (Udelar, 2001b). Su 
artículo 3 da origen a la Comisión Académica de Posgrado (cap): «La 
actividad de posgrado en la Universidad de la República estará orien-
tada por la Comisión Académica de Posgrado (cap). La misma estará 
integrada por siete miembros de la más alta relevancia académica que 
deberán reflejar la diversidad del conocimiento. Los miembros serán 
designados por el Consejo Directivo Central (cdc) por períodos de tres 
años». Se especificaban como competencias de la cap la promoción, la 
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coordinación y la articulación de la actividad de posgrado, y se enume-
raban sus tareas: asesorar al Consejo Directivo Central en la creación 
de maestrías y doctorados, la aprobación de planes de estudios y las 
reglamentaciones de posgrado, entre otras (Udelar, 2001b).

La cap fue mencionada por primera vez en el Pledur 2005-2009, 
asociada a un componente esencialmente evaluativo de la actividad de 
posgrado. Sin embargo, en el Pledur 2015-2019 se la reposicionó como 
elemento decisivo para el crecimiento y la diversificación de la oferta 
de posgrados en la Udelar. Este documento propuso aumentar los re-
cursos asignados a la cap para incrementar la cobertura de la deman-
da de sus convocatorias concursables y asegurar el financiamiento de 
carreras de posgrado (Udelar, 2015). En 2019, el cdc creó la Comisión 
Sectorial de Posgrado (csp); y en 2020, su ordenanza de funcionamien-
to (Udelar, 2020b). La csp es cogobernada y tiene representación de 
docentes, egresados y estudiantes, del Prorrectorado de Investigación 
y de comisiones centrales de la Udelar. Está encargada de la coordina-
ción, estímulo y desarrollo de las actividades de posgrado en el país. 
Se debió, entonces, adaptar la ordenanza de carreras de posgrado a la 
nueva institucionalidad y redefinir las atribuciones de la cap (Udelar, 
2020b). La modificación reubica institucionalmente a la cap, funcio-
nando en el ámbito de la csp y asesorándola en aspectos netamente 
académicos de la actividad de posgrado. El período considerado en el 
estudio aquí reportado es previo a la implementación de este nuevo 
organigrama institucional.
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Becas de apoyo económico de la cAP

La cap gestiona diversos apoyos económicos a carreras y a estudian-
tes de posgrado de la Udelar, algunos de los cuales se representan en 
la figura 1.

Apoyo a 
Carreras 

Destinatarias: Carreras de perf il académico de maestría o doctorado de la Udelar. 
Finalidad: Fortalecimiento por f inanciación de extensiones horarias y/o 
contrataciones docentes, invitaciones a profesores extranjeros, inversiones para la 
ejecución de actividades académicas debidamente justif icadas. 
Convocatorias: Anuales, sin  interrupciones desde 2002 a la actualidad.

Destinatarias: Carreras de perf il académico de maestría o doctorado de la Udelar.
Finalidad: Consolidar la f inanciación anual a carreras con capacidad de 
funcionamiento probada, sin la necesidad de realizar postulaciones anuales a AIF. 
Convocatorias: Años 2005 y 2012 (17 y 4 carreras f inanciadas en cada caso). 

Destinatarias: Carreras de especialización, maestría o doctorado de la Udelar.
Finalidad:  Brindar  apoyo económico para desarrollar una evaluación externa 
diagnóstica de la situación de la carrera. Dicha evaluación debe acompañarse de la 
propuesta de un plan de mejoras post-diagnóstico.
Convocatoria: Año 2017

Destinatarias: Carreras de especialización, maestría o doctorado que fueron 
evaluadas a partir de la ejecución del PCPE.
Finalidad: Brindar el apoyo económico necesario para implementar el plan de 
mejoras propuesto en el PCPE.
Convocatoria: Año 2018.

Becas de 
posgrado

Destinatarios: Docentes de Udelar que cursan maestrías o doctorados en la Udelar.
Finalidad:  Promover la formación de posgrado de los docentes en el marco de una 
estrategia institucional de mejora del nivel académico del plantel docente.
Duración beca: Dos años para el nivel maestría y tres años para doctorado. 
Convocatorias: Anuales, sin interrupciones desde 2007 a la actualidad.

Destinatarios: Estudiantes avanzados de maestría y doctorado  de la Udelar
Finalidad: Promover la titulación de estudiantes avanzados,  fundamentalmente de 
aquellos en proceso de escritura de tesis. 
Duración beca:  Máximo de 9 meses para maestría y de 12 meses para doctorado. 
Convocatorias: Anuales, sin interrupciones desde 2007 a la actualidad.

Apoyos
económicos

CAP

AIF

AIC

PCPE*

DIMP*

BPD

BPF

Figura 1. Apoyos económicos a carreras y becas gestionados desde la cap. aif: Apoyo institucional-
fortalecimiento; aic: Apoyo institucional-consolidación; pcpe: Promoción de la calidad mediante 
procesos de evaluación; dipm: Desarrollo e implementación de planes de mejora a partir de 
procesos de evaluación; *Las modalidades de apoyo de pcpe y dipm forman parte de un único 
proceso de financiación en dos etapas. BPD: Becas de apoyo a docentes para estudios de 
posgrado; BPF: Becas de finalización para estudios de posgrado. Fuente: Bases de convocatorias 
de la cap. Tomado de Fernández-Alvarez et al., 2019.

También se otorgan otros apoyos no económicos, por ejemplo, 
los talleres de escritura de tesis que se brindan desde 2014, semestral 
e ininterrumpidamente, para aquellos posgraduandos que cursan 
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etapas avanzadas de sus carreras. Al igual que en otras universidades, 
los programas de apoyo económico a carreras y de becas son diversos 
(Landoni y Martínez, 2011; Luchilo, 2009, 2010b; Lvovich, 2009).

Entre esas diferentes estrategias para la promoción de los es-
tudios de posgrado se destacan los apoyos económicos en modalidad 
de beca para los posgraduandos que cursan carreras cuyas titulaciones 
son otorgadas por la Udelar (incluyendo a quienes cursan en una uni-
versidad extranjera en convenio con la Udelar y con título expedido 
por ambas instituciones). Las becas de la cap contemplan exclusiva-
mente a estudiantes de maestría y doctorado. Las dos modalidades 
regulares de becas de la cap son las de apoyo a docentes para estudios 
de posgrado (BPD o becas docentes de aquí en más) y las becas para la 
finalización de estudios de posgrado (BPF o becas de finalización de 
aquí en más). Para ambas modalidades se han realizado convocato-
rias públicas y abiertas, anualmente y sin interrupciones, desde 2007. 
En 2017 se desarrollaron dos convocatorias inéditas a becas: Becas 
de Apoyo a Posdoctorados Nacionales (repetida en 2019) y Apoyo a la 
Movilidad de Docentes que Cursan Posgrados Académicos en la Re-
gión (en cooperación con la Comisión de Relaciones Internacionales 
y Cooperación Regional e Internacional). Estos dos programas no se 
incluirán como tema de estudio en este trabajo, sí se abordarán las dos 
modalidades regulares de convocatorias a becas (BPD y BPF).

Las BPD tienen por destinatarios exclusivos a docentes de la 
Udelar. Su finalidad es la promoción de la formación de posgrado en 
el marco de una estrategia institucional de mejora del nivel académi-
co del plantel docente. La duración de cada beca es de dos años para 
el nivel maestría (BPDm) y de tres años para doctorado (BPDd). Las 
BPF tienen por destinatarios a estudiantes avanzados de maestría y 
doctorado de la Udelar. No es un requisito de postulación ser docen-
te de la institución. Su finalidad es promover la titulación de dichos 
estudiantes, fundamentalmente de aquellos que se encuentren en 
proceso de escritura de sus tesis. En tal sentido, la duración para las 
becas de maestría (BPFm) es de nueve meses, y para las de doctorado 
(BPFd) es de doce meses.
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Delimitación del objeto de estudio, objetivos  
y pertinencia del estudio

El objeto de estudio aquí abordado es el desarrollo de las convocato-
rias a BPD y BPF de la cap durante el período 2009-2019, en sus niveles 
maestría y doctorado, por lo que se categorizaron cuatro instrumentos 
de apoyo: BPDm, BPDd, BPFm y BDFd. Con el objetivo general de des-
cribir la evolución temporal de las convocatorias y los otorgamientos 
de becas, especificando las características de los postulantes y en qué 
medida estos apoyos podrían influir en la titulación de los becados, 
se plantearon los siguientes objetivos específicos: 1) Caracterizar la 
demanda de becas y su cobertura, globalmente y según carreras de 
posgrado; 2) explorar una potencial relación entre obtener la beca y 
alcanzar la titulación, considerando el tiempo necesario para lograrla; 
3) describir los perfiles sociodemográficos y académico-laboral bási-
cos de los postulantes a las convocatorias, y 4) identificar heteroge-
neidades de perfil en el grupo de los postulantes, entre becados y no 
becados, y también especificidades de dicho perfil respecto a otros po-
tenciales postulantes.

Para una institución de educación superior como la Udelar, 
la política basada en evidencia es un aspecto central. Para ello, se re-
quieren estrategias y definiciones específicas sobre la producción de 
datos para identificar los insumos necesarios en el diseño, monitoreo 
y evaluación de las distintas etapas del ciclo de la política. En los últi-
mos años, se han desarrollado procesos de evaluación y autoconoci-
miento institucional para la mejora y la toma de decisiones mediante 
iniciativas como la Comisión de Evaluación Institucional y Acredita-
ción (ceiya) (Udelar, 2014b) y el proyecto Sistema de Indicadores para 
la Evaluación Universitaria (sieu; Dirección General de Planeamiento, 
s.  f. a). En este sentido, los estudios de investigación educativa que 
abarcan lapsos extensos, como el aquí realizado, brindan informa-
ción rigurosa y sistematizada que permite monitorear en el tiempo 
la implementación de políticas educativas, como en este caso los pro-
gramas de becas de posgrado. También permiten indagar acerca de 
las derivaciones de esa implementación, brindando insumos que en 
este caso servirán para la toma de decisiones y planificación estraté-
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gica en materia de becas, apoyo a las carreras de posgrado y forma-
ción docente. De aquí la utilidad y pertinencia de este trabajo en el 
contexto de la educación superior.
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Metodología

Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo cuyo universo inclu-
yó todas las postulaciones y postulantes a las modalidades de becas 
docentes y de finalización de la cap del lapso 2009-2019. Dadas estas 
modalidades y considerando los niveles académicos de maestría y 
doctorado, las becas se categorizaron en cuatro instrumentos: BPDm, 
BPDd, BPFm y BPFd.

Obtención y sistematización de los datos

La información se recabó de fuentes primarias y secundarias, todas 
institucionales y oficiales. Las fuentes administrativas primarias fue-
ron las bases de las convocatorias concursables a becas, los registros 
del sistema de postulaciones y seguimiento de becarios de la cap (base 
de datos de convocatorias de la cap) y el repositorio de carreras de la cap, 
que centraliza información de las carreras de posgrado de la Udelar, 
autogestionada y actualizada desde las unidades de posgrado de cada 
carrera (upc). Todas las fuentes secundarias utilizadas pertenecen a la 
Udelar: a) el Sistema de Gestión Administrativa de la Enseñanza (sgae); 
b) los datos estadísticos de los relevamientos de ingreso y egreso a ca-
rreras aplicados anual y obligatoriamente por la División Estadística 
de la Dirección General de Planeamiento (DGPlan); c) el registro esta-
dístico del censo docente de la Udelar de 2015 (DGPlan); d) el Sistema 
Integral de Administración de Personal (siap) y e) registros adminis-
trativos internos de las upc. La información de las diferentes fuentes 
fue normalizada y las bases de datos se integraron construyéndose 
una base de datos relacional.
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La recolección de datos fue de tipo censal sin requerir muestreo; 
al analizarlos se respetó el anonimato y el secreto estadístico según el 
Artículo 17 de la Ley Estadística Nacional (Ley n.o 16.616, 1994).

Grupos de comparación de la población de estudio

Se compararon los perfiles a) de los postulantes a BPDm, BPDd, BPFm 
y BPFd entre 2009-2019 que fueron becados y de aquellos que no, y 
b) de los postulantes y de los potenciales postulantes (definidos estos 
últimos como población de referencia) para las BPDm y BPDd de 2016. 
Para delimitar la población de referencia, se partió de la población de 
docentes de la Udelar censados en 2015, a la cual se le aplicaron filtros 
para incluir solamente los individuos que cumplían con los lineamien-
tos de las bases de la convocatoria a BPD de 2016. A su vez, para dismi-
nuir un potencial efecto distorsionador, ocasionado por la existencia 
de estudiantes que habiéndose desvinculado transitoria o definitiva-
mente aún permanecieran inscriptos, se controló que registraran acti-
vidad reciente en ese posgrado. Este grupo de referencia incluyó 1.003 
docentes que al momento del censo cursaban una maestría académica 
o un doctorado en la Udelar, al que ingresaron en 2014 o en el que tu-
vieron actividad académica durante 2015.

Variables analizadas y definiciones operativas

Para los cuatro instrumentos se relevó y analizó la evolución temporal 
de la cantidad de postulaciones, la cantidad de postulantes, la canti-
dad de becados, la cobertura de la demanda y el tiempo transcurrido 
entre el inicio del posgrado y la postulación a la beca de las postula-
ciones 2009-2019. Asimismo, se analizó transversalmente la informa-
ción global de esas variables para el período. También se consideraron 
como variables la carrera de posgrado para la que se solicitó beca, la 
facultad que otorgó la titulación y la fecha de titulación. Además, se 
analizó y comparó la obtención de la titulación por parte de los beca-
dos y los no becados, y el tiempo requerido para obtener la titulación 
en ambos grupos.
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Conjuntamente, se describió el perfil sociodemográfico básico 
de los postulantes a cada instrumento en la globalidad del lapso y se in-
dagó la evolución temporal de algunas características de esos perfiles 
durante el intervalo 2009-2019. Se describieron también los perfiles en 
el caso particular de los postulantes y potenciales postulantes a BPDm 
y BPDd de 2016. Las variables consideradas para la comparación de 
los perfiles fueron: sexo, edad, tener hijos, ser docente en la Udelar, el 
grado docente y la respectiva carga horaria semanal (si poseían más 
de un cargo, se sumaron sus cargas horarias y se consideró el grado 
académico máximo). En el caso de la comparación entre el perfil de 
los postulantes y el de los potenciales postulantes en las BPD de 2016 
se analizó, además, la situación conyugal, la institución que otorgó la 
titulación de grado, el desarrollo de actividades de investigación y la 
existencia de actividad laboral fuera de la Udelar. En todos los casos 
se indagaron posibles asociaciones entre las variables relevadas y se 
explicitaron únicamente las que se detectaron.

Los datos relevados correspondieron siempre al momento de 
la postulación, a excepción de los utilizados para el análisis de la titu-
lación y el tiempo requerido para obtenerla (en ese caso se consideró 
mayo de 2023 como fecha de corte de la información). Cada persona 
pudo postularse a más de una convocatoria para un mismo o dife-
rentes instrumentos en el lapso. Dado que la edad se modifica en el 
tiempo entre las convocatorias, y también puede hacerlo considera-
blemente el contexto de cada postulante, los perfiles y su análisis están 
vinculados a cada postulación para cada persona.

Análisis estadístico

La descripción de las variables cualitativas se realizó mediante fre-
cuencias absolutas y porcentajes, las variables cuantitativas se des-
cribieron mediante mediana, moda, mínimo (mín) y máximo (máx) 
o mediante media y error típico de la media según las características 
de su distribución. La normalidad de distribución se investigó con test 
de Kolmogorov Smirnov. Al comparar dos grupos, la asociación de va-
riables cualitativas se investigó con el test de Chi cuadrado, y para las 
variables cuantitativas con el test de U de Mann Whitney o con el test 
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de T de Student. En la comparación de múltiples grupos para varia-
bles cuantitativas se utilizó el test de Kruskal Wallis. Las asociaciones 
entre variables se examinaron utilizando el test Rho de Spearman y V 
de Cramer, según correspondiera a las características de las variables 
indagadas. Se consideraron estadísticamente significativas las dife-
rencias entre grupos con valor de p < 0,05.
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Resultados

Postulaciones y otorgamientos de becas de la  
Comisión Académica de Posgrado 2009-2019.  
Cobertura de la demanda

En el lapso 2009-2019 las postulaciones a becas fueron 2603, las perso-
nas postuladas 1932 y las becas financiadas 1086 (41,7 % de las postula-
ciones). El incremento de las postulaciones fue casi continuo, tripli-
cándose entre 2009 y 2019. El financiamiento de becas casi se triplicó 
(figura 2A), esto incrementó el máximo de becarios que usufructuó 
la beca por año (becarios activos, figura 2B). El 27 % de las personas 
(n = 522) se postularon a más de una convocatoria. Para cada instru-
mento el porcentaje de repostulación fue: 22,6 % en BPDm, 19,6 % en 
BPDd, 16,1 % en BPFm y 8,3 % en BPFd.
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Figura 2. Evolución temporal de las postulaciones y becas financiadas (Gráfico A) y de la cantidad 
máxima de becarios activos* (Gráfico B) lapso 2009-2019. *La cantidad de becarios activos 
puede variar mensualmente, por ello se representa el máximo anual. Fuente: Base de datos de 
convocatorias de la cap. Elaboración propia.
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Las postulaciones a BPD (57,1 %) prevalecieron sobre las de 
BPF, y las de maestría (71,3 %) sobre las de doctorado (982 a BPDm; 
504 a BPDd; 875 a BPFm; 242 a BPFd). El tiempo transcurrido entre el 
inicio del posgrado y la postulación expresado en años permaneció 
sin variaciones significativas para todos los instrumentos desde que 
se registrara el dato en 2014 (BPDm = 0; BPDd = 0; BPFm = 2; BPFd 
mediana = 3). A partir de 2015, se aceptan postulaciones a BPD de 
personas con su inscripción al posgrado en trámite (siendo requi-
sito para tomar posesión de la beca la aceptación en el posgrado). 
Desde entonces este tipo de postulaciones aumentó continuamente 
y en 2019 representó 26,6 % de las postulaciones en BPDm y 44,3 % 
en BPDd. El grupo de quienes postularon en estas condiciones fue 
más joven, menos feminizado y con menor tenencia de hijos que el 
de aquellos con su inscripción finalizada, y obtuvo mayor porcentaje 
de becas (p < 0,05).

En congruencia con su mayor porcentaje de postulaciones, 
prevaleció la financiación de las BPD (58,3 %) sobre las BPF (355 de 
BPDm; 278 de BPDd; 290 de BPFm; 163 de BPFd). Fueron 950 las per-
sonas becadas y 123 de ellas obtuvieron más de una beca (12,9 %). Na-
die fue beneficiario de los cuatro instrumentos, 15 personas lo fueron 
de tres y 108 de dos (11,4  % de los becados). Las combinaciones de 
instrumentos más frecuentes fueron BPDm + BPDd (46 personas) y 
BPDd + BPFd (22 personas).

La figura 3 representa la evolución temporal de las postula-
ciones para BPD y BPF (figuras 3A y 3B, respectivamente). En valores 
absolutos, las postulaciones del nivel maestría siempre superaron a 
las de doctorado. En términos relativos, el incremento de postula-
ciones durante el lapso fue mayor en el nivel doctorado, destacán-
dose desde 2013, y siendo mayor para las BPFd que para las BPDd. 
Igualmente, el aumento relativo de las postulaciones totales (líneas 
punteadas) fue mayor en las BPD, ya que las de BPDm aumentaron 
más que las de BPFm.
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Figura 3. Evolución temporal de las postulaciones, becas financiadas y cobertura de la demanda* 
según modalidad de beca y nivel académico (2009-2019). Los gráficos A, C y E corresponden a BPD, 
y los B, D y F a BPF. En A, B, C y D los números junto a cada punto indican valores absolutos y 
el eje de las ordenadas toma como referencia el índice base 100 % correspondiente a los valores 
registrados en 2009. (*) % de cobertura de la demanda = (cantidad de becas financiadas / cantidad 
de postulaciones) × 100. BPD: Becas docentes; BPF: Becas de finalización; BPDm: Becas docentes 
maestría; BPDd: Becas docentes doctorado; BPFm: Becas de finalización maestría; BPFd: Becas de 
finalización doctorado. Fuente: Base de datos de convocatorias de la cap. Elaboración propia.

En la evolución de las financiaciones de BPD y BPF (figuras 3C 
y 3D, respectivamente) se observó algo similar, aunque la diferencia en-
tre el crecimiento de financiación de las BPDm y el de las BPFm fue aún 
mayor. Las financiaciones totales para BPD desarrollaron un incre-
mento mayor que las de BPF. En todos los casos se observó un descenso 
en 2019, vinculado a la disminución en la disponibilidad de fondos.

El porcentaje de cobertura de la demanda de financiación pro-
medio 2009-2019 fue similar para ambas modalidades (BPD = 41,1 % 
y BPF = 40,6 %) con predominio en el nivel doctorado (35,7 % BPDm; 
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53,1 % BPDd; 33,7 % BPFm; 68,5 % BPFd). Sobre la evolución de la co-
bertura de la demanda (figura 3E y 3F), se superó 50 % en el nivel doc-
torado en la mayoría de las convocatorias de ambas modalidades, no 
así para maestría. Los mayores porcentajes de cobertura se alcanzaron 
en las BPFd casi todos los años. Para todos los instrumentos hubo una 
caída de la cobertura en 2019.

Cabe mencionar la existencia de postulaciones aprobadas 
académicamente para financiarse que no asumieron la beca por 
razones formales, renuncia o mayoritariamente por carencia de 
fondos de financiamiento. El fenómeno se detectó para los cuatro 
instrumentos. Entre 2009 y 2019 se aprobaron académicamente en 
promedio 57,1 % de las postulaciones a BPD y 52,5 % de las postula-
ciones a BPF; el porcentaje promedio de aprobación académica fue 
mayor en el nivel doctorado (70,1 % BPDd y 78,9 % BPFd) que en el 
nivel maestría (51,2 % BPDm y 46,2 % BPFm). Por lo tanto, el porcen-
taje de cobertura de la demanda (figuras 3E y 3F) fue menor al poten-
cialmente alcanzable. Podría haber sido al menos entre 10 % y 17 % 
mayor (promedialmente y según los instrumentos) considerando la 
aprobación académica de las postulaciones.
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Titulación de los postulantes y tiempo requerido  
para la titulación

A modo de primer acercamiento descriptivo hacia la detección de un 
posible impacto de las becas sobre el desempeño académico de los be-
carios, se analizó el logro de la titulación. Haciendo un corte de obser-
vación a 15 años de las convocatorias 2009 (mayo de 2023), se detectó 
que el porcentaje de titulación de los becados 2009-2019 fue mayor que 
el de los postulantes no becados, tanto al sumar todas las modalidades 
y niveles de postulaciones como al desagregarlas según instrumentos 
(p < 0,05; figura 4A). La asociación entre ser becado y lograr la titula-
ción fue similar para los distintos instrumentos (BPDm 0,111; BPDd 
0,182; BPFm 0,101; BPFd 0,126; V de Cramer).

En cuanto a la evolución del fenómeno al desagregar por año 
de postulación de los posgraduandos y considerando el mismo mo-
mento de corte (y todas las convocatorias, figura 4B), hubo un por-
centaje mayor de titulaciones para los becados entre 2010 y 2019 que 
para los no becados, a excepción de los becados de 2013. Esta mayor 
titulación entre los becados al desagregarla por año de postulación fue 
detectada también al analizarla por instrumento (figuras 4C, 4D, 4E y 
4F), y en todos los instrumentos menos en BPFd, en el que no se ob-
servaron diferencias notorias entre ambos grupos. Puede observarse 
en algunas de estas figuras, una tendencia al descenso de la titulación 
tanto de los becados como de los no becados postulados en años más 
recientes. Esto refleja que no transcurrió tiempo suficiente para cur-
sar completamente la carrera, por lo cual la tendencia es más notoria 
para el nivel doctorado, con carreras más extensas (figura 4E), y apare-
ce menos en las convocatorias de BPF, donde los postulantes de ambos 
niveles postulan con mayor grado de avance en su cursado.
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Figura 4. Evolución de las titulaciones de los postulantes becados y no becados de las 
convocatorias 2009 a 2019, según modalidad de beca, nivel académico y año de postulación. 
La fecha de corte de la información representada corresponde al 5 de mayo de 2023. En A los 
números blancos dentro de las barras indican el n. El eje de abscisas en B, C, D, E y F indica el 
año de la postulación. * p < 0,05. BPD: Becas docentes; BPF: Becas de finalización; BPDm: Becas 
docentes maestría; BPDd: Becas docentes doctorado; BPFm: Becas de finalización maestría; 
BPFd: Becas de finalización doctorado. Fuente: Base de datos de convocatorias de la cap y sgae. 
Elaboración propia.

Como otra aproximación acerca del papel de la obtención de 
la beca en el desempeño académico, se analizó el tiempo requerido 
para la titulación. En la figura 5 se observa que el grupo de los beca-
dos obtiene su titulación en tiempos significativamente menores que 
el de los no becados en los cuatro instrumentos de beca. También fue 
significativa la diferencia entre el tiempo de obtención del título de 
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maestría de quienes se postularon a BPDm y a BPFm (p < 0,05), siendo 
mayor para estos últimos tanto entre los becados como entre los no 
becados, aspecto que requeriría mayor análisis.
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Figura 5. Tiempo transcurrido para obtener la titulación en los grupos de postulantes 2009-
2019 becados y no becados. Se expresa en meses la media ± ES para cada tipo de beca a que 
se postulan. Los números junto a los marcadores de media indican el n. * p < 0,05. La fecha 
de corte de la información representada corresponde al 5 de mayo de 2023. BPDm: Becas 
docentes maestría; BPDd: Becas docentes doctorado; BPFm: Becas de finalización maestría; 
BPFd: Becas de finalización doctorado. Fuente: Base de datos de convocatorias de la cap y sgae. 
Elaboración propia.
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Carreras de posgrado cursadas por los postulantes  
y los becarios

La distribución de las postulaciones y financiamiento de becas fue he-
terogénea entre las distintas facultades de la Udelar (tabla 1). Entre 
2009 y 2019 la Facultad de Ciencias concentró un tercio de las postu-
laciones totales y casi dos de cada cinco becas se otorgaron a posgra-
duandos de sus carreras. Detrás de ella, cinco facultades se acercaron 
a 10  % de las postulaciones: Agronomía, Química, Ciencias Sociales, 
Humanidades y Ciencias de la Educación e Ingeniería, siendo tam-
bién las que le siguieron en el financiamiento de becas. Al igual que la 
de Ciencias, las facultades de Ciencias Sociales y de Ingeniería presen-
taron un porcentaje de financiación de becas mayor que el de postula-
ción, esto se detectó respectivamente en 9, 8 y 7 de las convocatorias. 
Las seis facultades mencionadas concentraron 81,1 % de las postulacio-
nes y 84,6 % de las becas, nucleándose 94,9 % y 95,5 %, respectivamente, 
al considerarse las primeras diez carreras de la tabla 1.
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Tabla 1.  
Distribución de frecuencia de las postulaciones y financiamiento de becas  
de la Comisión Académica de Posgrado entre facultades de la Universidad  

de la República (lapso 2009-2019)

Facultad Postulaciones
% del total (n)

Financiadas
% del total (n)

Fac. de Ciencias 33,3 (867) 38,1 (414)

Fac. de Agronomía 9,8 (254) 7,6 (83)

Fac. de Química 9,7 (253) 9,7 (105)

Fac. de Ciencias Sociales 9,7 (252) 10,6 (115)

Fac. de Humanidades y Ciencias de la Educación 9,6 (251) 8,6 (93)

Fac. de Ingeniería 9,0 (234) 10,0 (109)

Fac. de Psicología 5,1 (133) 2,2 (24)

Fac. de Medicina 3,5 (90) 3,5 (38)

Fac. de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 2,7 (69) 2,4 (26)

Fac. de Veterinaria 2,5 (65) 2,8 (30)

Fac. de Ciencias Económicas y Administración 1,1 (28) 1,2 (13)

Fac. de Información y Comunicación 1,0 (27) 1,6 (17)

Fac. de Derecho 0,8 (22) 0,2 (2)

Fac. de Enfermería 0,4 (10) 0,0 (0)

Fac. de Odontología 0,04 (1) 0,1 (1)

ANEP-Udelar* 0,04 (1) 0,1 (1)

Sin dato 1,8 (46) 1,4 (15)

Total 100 (2603) 100 (1086)

* Posgrados en convenio entre la Udelar y la anep. Fuente: Base de datos de convocatorias de la 
cap. Elaboración propia.

En cuanto a la modalidad y el nivel académico de las becas, 
en la tabla 2 se representa la distribución de las postulaciones para 
las primeras diez facultades de la tabla 1 según los cuatro instrumen-
tos de beca. En la tabla 2 se evidencia también heterogeneidad entre 
diferentes facultades para esta desagregación (y la reiteración de los 
predominios de la tabla 1). La Facultad de Ciencias alcanzó el mayor 
porcentaje de postulaciones en ambas modalidades y ambos niveles. 
La Facultad de Química registró el segundo lugar en ambas moda-
lidades en el nivel doctorado, mientras que la de Agronomía lo hizo 
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en las BPDm y la de Humanidades y Ciencias de la Educación en las 
BPFm. El tercer lugar para estas últimas becas lo tuvo la Facultad de 
Ciencias Sociales, y la de Ingeniería lo hizo para el resto de las con-
vocatorias (tabla 2).

Tabla 2. 
Distribución de frecuencia de las postulaciones a becas de la Comisión Académica  

de Posgrado entre facultades de la Universidad de la República desagregada  
por modalidad y nivel (lapso 2009-2019)

Postulaciones % del total  
por instrumento (n)

Becas Docentes Becas Finalización

Facultad BPDm
(n=982)

BPDd
(n=504)

BPFm
(n=875)

BPFd
(n=242)

Ciencias 26,8 (263) 34,1 (172) 35,8 (313) 49,2 (119)

Agronomía 11,4 (112) 10,1 (51) 8,5 (74) 7,0 (17)

Química 10,1 (99) 15,9 (80) 3,1 (27) 19,4 (47)

Ciencias Sociales 7,8 (77) 11,1 (56) 12,3 (108) 4,5 (11)

Humanidades y Ciencias de la 
Educación 9,9 (97) 4,2 (21) 14,6 (128) 2,1 (5)

Ingeniería 11,8 (116) 11,5 (58) 4,9 (43) 7,0 (17)

Psicología 4,5 (44) 3,4 (17) 7,9 (69) 1,2 (3)

Medicina 4,5 (44) 3,2 (16) 2,1 (18) 5,0 (12)

Arquitectura, Diseño y Urba-
nismo 3,6 (35) 2,0 (10) 2,6 (23) 0,4 (1)

Veterinaria 3,2 (31) 4,0 (20) 1,5 (13) 0,4 (1)

Otras* 4,5 (44) 0,2 (1) 5,0 (44) 0 (0)

Sin dato 2,0 (20) 0,4 (2) 1,7 (15) 3,7 (9)

Total 100 (982) 100 (504) 100 (875) 100 (242)

*Acumula todas aquellas facultades que no están entre las primeras diez de la tabla 1. 
BPDm: Becas docentes maestría; BPDd: Becas docentes doctorado; BPFm: Becas de finalización 
maestría; BPFd: Becas de finalización doctorado. Fuente: Base de datos de convocatorias de la 
cap. Elaboración propia.

No todas las facultades albergan el mismo número de carreras 
y a su vez las distintas carreras presentan diferentes flujos de ingresos 
anuales. Por lo tanto, se desagregaron las frecuencias de postulacio-
nes y financiaciones de becas según diferentes carreras de posgrado 
(tablas 3 y 4) y se registraron sus ingresos dentro del lapso, además de 
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la cobertura de la demanda por carrera. La tabla 3 detalla las carreras 
de maestría cuyos estudiantes representaron al menos 3 % del total de 
las postulaciones o de las becas financiadas, incluyéndose las restantes 
en la categoría Otras carreras. En la tabla 4 se presenta el mismo tipo de 
información para las carreras del nivel doctorado.

Tabla 3.   
Distribución de frecuencia de las postulaciones y financiamiento de becas  

de la Comisión Académica de Posgrado entre las carreras de maestría  
de la Universidad de la República (lapso 2009-2019)

Nivel Maestría 

Carrera  
de los  

postulantes

Postulaciones 
% del nivel (n)

Ingresos % 
del nivel (n)

Carrera de los 
becados

Becas  
financiadas % 

del nivel (n)

Cobertura de 
la demanda % 
por carrera (n)

Ciencias 
Biológicas 20,0 (372) 9,7 (786) Ciencias 

Biológicas 22,5 (145) 39,0 (145)

Ciencias 
Humanas* 10,0 (185) 12,6 (1.019) Ciencias 

Humanas* 10,4 (67) 36,2 (67)

Ciencias 
Agrarias 9,9 (184) 5,7 (458) Ciencias 

Agrarias 7,9 (51) 27,7 (51)

Química 6,7 (125) 0,9 (74) Química 6,7 (43) 34,4 (43)

Psicología 
Social 3,3 (62) 2,9 (236) Ciencias 

Médicas 3,7 (24) 38,7 (24)

Ciencias 
Médicas 3,3 (62) 3,5 (283) Matemática 3,4 (22) 56,4 (22)

Otras 
carreras de 
Maestría†

46,7 (867) 64,6 (5.211)
Otras 

carreras de 
Maestría†

45,4 (293) 33,8 (293)

Total del 
nivel 100 (1.857) 100 (8.067) Total del 

nivel 100 (645) 34,7 (645)

(*) Se contabilizan en conjunto los datos de las opciones: Antropología de la Cuenca del Plata; 
Filosofía Contemporánea; Historia Rioplatense; Lenguaje, Cultura y Sociedad; Literatura 
Latinoamericana; Teoría e Historia del Teatro, y Estudios Latinoamericanos. (†) Se incluyen 
en esta categoría aquellas carreras de maestría con menos de 3  % de casos en el total de 
postulaciones (63 carreras) y de becas financiadas (63 carreras); los valores de % y cantidad de 
casos (n) corresponden a la sumatoria de los valores de dichas carreras. Fuente: Base de datos de 
convocatorias de la cap. Elaboración propia.

En el nivel maestría, seis carreras concentraron 53,3 % de las 
postulaciones, y seis 54,6 % de las becas. En doctorado, nueve concen-
traron 78,4 % de las postulaciones, y nueve 77,5 % de las becas. En casi 
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todos los casos las carreras con mayor porcentaje de becados corres-
pondieron a aquellas con mayor porcentaje de postulaciones por nivel 
y en parte lo hicieron ordinalmente (tablas 3 y 4), con alta asociación 
entre ambos porcentajes (0,937 Rho de Sperman para el nivel maestría 
y 0,984 coeficiente de Pearson para nivel doctorado). Se detectó mayo-
ría de correspondencia entre la cantidad de postulaciones y los ingre-
sos a las carreras en ambos niveles, con la excepción del doctorado de 
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y el de Cien-
cias Sociales. En tal sentido, la asociación entre el porcentaje de ingre-
sos y el de postulaciones por nivel fue alta (0,847 Rho de Sperman para 
el nivel maestría y 0,931 coeficiente de Pearson para nivel doctorado), 
al igual que la asociación entre el porcentaje de ingresos y el porcenta-
je de becas financiadas por nivel (0,786 Rho de Sperman para el nivel 
maestría y 0,884 coeficiente de Pearson para nivel doctorado). Sobre 
la cobertura de la demanda de becas por carrera, en el nivel doctorado 
se alcanzaron porcentajes superiores que en el de maestría, con excep-
ción del Doctorado en Ciencias Sociales. Cabe destacar a la Maestría 
en Matemáticas, con un porcentaje de postulación menor a 3 % y un 
elevado porcentaje de otorgamiento de becas. Se detectó en ambos 
niveles un pequeño grupo de carreras con bajo porcentaje de postula-
ciones (incluidas en Otras carreras) y con alta cobertura de la demanda. 
Tres carreras presentaron mayor número de postulaciones a becas que 
ingresos, fenómeno derivado de la posibilidad de repostulación. No 
existió, en ninguno de los niveles, asociación entre la cobertura de la 
demanda por carreras y los porcentajes de ingreso, de postulaciones y 
de otorgamiento de becas por nivel.
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Tabla 4.  
Distribución de frecuencia de las postulaciones y financiamiento de becas  

de la Comisión Académica de Posgrado entre las carreras de doctorado  
de la Universidad de la República (lapso 2009-2019)

Nivel Doctorado 

Carrera de los 
postulantes

Postulaciones 
% del nivel (n)

Ingresos % 
del nivel 

(n)

Carrera de los 
becados

Becas  
financiadas 
% del nivel 

(n)

Cobertura  
de la 

demanda 
% por  

carrera (n)

Ciencias  
Biológicas 27,5 (205) 24 (372) Ciencias  

Biológicas 30,6 (135) 65,9 (135)

Química 17,0 (127) 19,5 (302) Química 14,1 (62) 48,8 (62)

Ciencias  
Agrarias 9,1 (68) 9,4 (146) Ciencias 

Agrarias 7,3 (32) 47,1 (32)

Física 5,8 (43) 2,5 (38) Física 5,9 (26) 60,5 (26)

Ciencias  
Sociales 4,8 (36) 1,3 (20) Ciencias 

Sociales 5,0 (22) 6,1 (22)

Ingeniería 
Eléctrica 3,9 (29) 2,2 (34) Matemática 4,3 (19) 79,2 (19)

Ciencias  
Médicas 3,8 (28) 2,7 (42) fhce§ 3,9 (17) 68,0 (17)

fhce§ 3,4 (25) 9,2 (142) Ingeniería 
Eléctrica 3,4 (15) 51,7 (15)

Matemática 3,2 (24) 2,3 (36) Ciencias  
Médicas 3,2 (14) 50,0 (14)

Otras carreras 
de Doctorado† 21,6 (161) 26,9 (416) Otras carreras 

de Doctorado† 22,5 (99) 61,5 (99)

Total del nivel 100 (746) 100 (1.548) Total del nivel 100 (441) 59,1 (441)

(§) Se contabilizan dentro del programa de Doctorado de Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación (fHce)  los datos de D. en Antropología, D. en Educación, D. en Filosofía, D. en Historia, 
D. en Letras, D. en Lingüística. (†) Se incluyen en esta categoría aquellas carreras de doctorado 
con menos de 3 % de casos en el total de postulaciones (22 carreras) y de becas financiadas (22 
carreras); los valores de % y cantidad de casos (n) corresponden a la sumatoria de los valores de 
dichas carreras. Fuente: Base de datos de convocatorias de la cap. Elaboración propia.
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Perfil de los postulantes a becas

Como las convocatorias para cada modalidad de beca y nivel 
académico apuntan a destinatarios diferentes, es preciso desagregar 
los perfiles de sus postulantes (tabla 5).

Tabla 5.  
Perfiles de los postulantes a becas de la Comisión Académica de Posgrado  

según modalidad de beca y nivel académico (2009-2019)

Postulaciones totales (n = 2.603)

Becas docentes  
(n = 1.486)

Becas finalización 
(n = 1.171)

BPDm 
(n = 982)

BPDd 
(n = 504)

BPFm 
(n = 875)

BPFd 
(n = 242)

Sexo % (n)

Mujer 56,9 (559) 55,8 (281) 63,5 (556) 64,5 (156)

Hombre 43,1 (423) 44,2 (223) 36,5 (319) 35,5 (86)

Edad años
mediana/moda  
(mín-máx)

28/27
(22-64)

31/27
(23-63)

30/27
(22-63)

33/33
(26-64)

Sí hijos al postular 
% (n) §

n = 926
12,2 (113)

n = 491
25,1 (123)

n = 794
17,1 (136)

n = 224
29,0 (65)

Sí docente Udelar % (n) 86,5 (849) # 94,1 (474) # 40,2 (352) 67,4 (163)

Máximo grado % (n) § n = 848 n = 473 n = 348 n = 163

1 75,9 (644) 40,2 (190) 60,3 (210) 25,8 (42)

2 20,4 (173) 51,4 (243) 33,0 (115) 65,6 (107)

3 3,2 (27) 7,8 (37) 4,9 (17) 6,7 (11)

4 0,1 (1) 0,6 (3) 0,9 (3) 1,8 (3)

5 0,4 (3) 0,0 (0) 0,9 (3) 0,0 (0)

Horas laborales por semana 
en Udelar n = 849 n = 473 n = 348 n = 163

mediana/moda  
(mín-máx)

30/20
(3-106)

30/30
(3-86)

24/20
(3-70)

30/30
(3-52)

(§) En las variables Sí hijos al postular y Máximo grado del cargo desempeñado en el escalafón docente 
existen casos sin dato, por ello se explicita el n. (#) Los postulantes a BPD deben desempeñar algún 
cargo docente al iniciar el usufructo de la beca. BPDm: Becas docentes maestría; BPDd: Becas 
docentes doctorado; BPFm: Becas de finalización maestría; BPFd: Becas de finalización doctorado. 
Fuente: Base de datos de convocatorias de la cap, sgae, siap, DGPlan. Elaboración propia.
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El 59,6  % del total de las postulaciones correspondieron a 
mujeres. Dicha feminización se detectó en 81,8 % de las convocato-
rias a lo largo del período, en ambas modalidades de becas y niveles, 
predominando en las BPF. En cuanto a la edad, fueron más jóvenes 
quienes postularon a BPD que a BPF, y quienes aspiraron a becas de 
maestría que a becas de doctorado (tabla 5). Hubo diferencia signifi-
cativa entre la distribución etaria por instrumento (p = 0,000; test de 
Kruskal-Wallis) y se detectó asociación de la edad de los postulantes 
con la secuencia de formación académica de los posgraduandos (Rho 
de Sperman 0,285). Esto es, una edad más alta para quienes postulan 
a becas de doctorado que para quienes postulan a becas de maestría. 
No se detectaron variaciones de consideración en la edad de los pos-
tulantes a lo largo del lapso para ninguna de las convocatorias. Pre-
dominaron las personas sin hijos para los cuatro instrumentos (tabla 
5), lo que se observó en todas las convocatorias del lapso con diferen-
cias en la distribución de frecuencias entre instrumentos (p = 0,000; 
test de Chi cuadrado) y una débil asociación entre tener hijos y el tipo 
de postulación (V de Cramer 0,152). 

El 70,6 % de las postulaciones (n = 1.838) correspondieron a do-
centes de la Udelar, aunque no fuera requerido para las BPF (tabla 5). 
En la Udelar, el escalafón docente divide la carrera académica en cinco 
grados, correspondiendo el más alto al de dirección (grado 5) y el me-
nor al ingreso (grado 1). La distribución de los postulantes según ins-
trumento se asoció con el máximo grado docente (V de Cramer 0,218). 
Predominaron los grado 1 entre las postulaciones del nivel maestría y 
los grado 2 en las de doctorado. En las BPF existió un desplazamiento 
mayor hacia los grado 2 que en las BPD (tabla 5). La distribución de la 
dedicación horaria laboral semanal de los docentes de la Udelar que 
postularon fue diferente por instrumento (p = 0,000; test de Kruskal-
Wallis). En el análisis pareado se detectó mayor carga horaria semanal 
entre los docentes que postularon a BPD que a BPF (p = 0,000; test de 
Mann-Whitney).
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Comparativa entre el perfil de los postulantes becados  
y no becados

Los perfiles de los postulantes se desagregaron en becados y no beca-
dos, y estos dos grupos se compararon según los cuatro instrumentos 
de beca. En las tablas 6 y 7 se representan dichos perfiles para BPD y 
BPF respectivamente.

Globalmente, 60,3 % de los becados fueron mujeres, replicán-
dose la feminización observada en las postulaciones. La feminiza-
ción del perfil de quienes recibieron becas prevaleció a lo largo del 
lapso, observándose en 68,2  % de las convocatorias. En cuanto a la 
edad, para todos los instrumentos fueron más jóvenes los becados 
que los no becados. Esto se observó también al analizar la secuen-
cia temporal anual entre 2009 y 2019. Se detectó una asociación en-
tre ser más joven y obtener beca, moderada para las BPD (0,247 en 
BPDm; 0,252 en BPDd) y leve para las BPF (0,168 en BPDm; 0,177 en 
BPDd Rho de Spearman). Entre los becados y los no becados predo-
minaron las personas sin hijos para los cuatro instrumentos, pero 
el porcentaje de personas con hijos fue menor entre los becados. La 
brecha entre los becados y no becados en cuanto a tener hijos fue 
significativamente mayor en BPD que en las BPF en ambos niveles 
(detectándose asociación leve entre no tener hijos y ser becado en las 
BPDd V de Cramer 0,150). 
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Tabla 6.  
Perfil de los postulantes becados y no becados en modalidad becas docentes  

de la Comisión Académica de Posgrado (BPDm y BPDd; 2009-2019)

Postulaciones a Becas Docentes (n = 1.486)

Postulaciones BPDm (n = 982) Postulaciones BPDd (n = 504)

Becados
(n = 355)

No  
becados
(n = 627)

Valor
p

Becados
(n = 278)

No  
becados
(n = 226)

Valor
p

Sexo % (n) 0,592† 0,417†

Mujer 55,8 (198) 57,6 (361) 54,0 (150) 58,0 (131)

Hombre 44,2 (157) 42,4 (266) 46,0 (128) 42,0 (95)

Edad años
mediana/moda 
(mín-máx)

26/26
(22-50)

29/27
(22-64)

0,000‡ 30/27
(23-57)

33/30
(24-63)

0,000‡

Sí hijos al pos-
tular % (n) §

n = 340
9,7 (33)

n = 586
13,7 (80) 0,047† n = 271

19,2 (52)
n = 220

32,3 (71) 0,001†

Sí docente % (n) 92,1 (327) 
#

83,3 (522) 
# 0,000† 95,0 (264)  

#
92,9 (210) 

# 0,335†

Máx grado § n = 327 n = 521 0,000† n = 264 n = 209 0,010†

1 83,5 (273) 71,2 (371) 44,3 (117) 34,9 (73)

2 13,5 (44) 24,8 (129) 50,4 (133) 52,6 (110)

3 2,1 (7) 3,8 (20) 5,3 (14) 11,0 (23)

4 0,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,4 (3)

5 0,6 (2) 0,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)

Horas laborales 
semanales 
Udelar
mediana/moda 
(mín-máx)

n = 327
30/20

(6-106)

n = 522
30/20
(3-70)

0,022‡ n = 264
30/30
(3-86)

n = 209
30/30
(6-70)

0,581‡

(†) Test de Chi cuadrado; (‡) Test de U de Mann Whitney. Diferencias significativas: p < 0,05. 
(§) En las variables Sí hijos al postular y Máximo grado del cargo desempeñado en el escalafón 
docente existen casos sin dato, por ello se explicita el n. En el caso de desempeñar más de un 
cargo docente en la Udelar se indica el de mayor grado en el escalafón. (#) Los postulantes a BPD 
deben desempeñar algún cargo docente al momento de iniciar el usufructo de la beca, los datos 
expuestos se colectan al postular. Fuente: Base de datos de convocatorias de la cap, sgae, siap, 
DGPlan. Elaboración propia.
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Tabla 7.  
Perfil de los postulantes becados y no becados en modalidad becas  

de finalización de la Comisión Académica de Posgrado (BPFm y BPFd; 2009-2019) 

Postulaciones a Becas de Finalización (n = 1171)

Postulaciones BPFm (n = 875) Postulaciones BPFd (n = 242)

Becados
(n = 290)

No  
becados
(n = 585)

Valor
P

Becados
(n = 163)

No  
becados
(n = 79)

Valor
p

Sexo % (n) 0,014† 0,886†

Mujer 69,3 (201) 60,7 (355) 65,0 (106) 63,3 (50)

Hombre 30,7 (89) 39,3 (230) 35,0 (57) 36,7 (29)

Edad años
mediana/moda
(mín-máx)

29/27
(22-57)

30/29
(22-63)

0,000‡ 33/33
(27-51)

34/30
(26-64)

0,006‡

Sí hijos al postular 
% (n) §

n = 267
17,6 (47)

n = 527
16,9 (89) 0,842† n = 150

28,0 (42)
n = 74

31,1 (23) 0,642†

Sí docente % (n) 43,8 (127) 38,5 (225) 0,130† 68,7 (112) 64,6 (51) 0,518†

Máx grado § n = 127 n = 221 0,164† n = 112 n = 51 0,224†

1 62,2 (79) 59,3 (131) 25,9 (29) 25,5 (13)

2 35,4 (45) 31,7 (70) 64,3 (72) 68,6 (35)

3 2,4 (3) 6,3 (14) 8,9 (10) 2,0 (1)

4 0,0 (0) 1,4 (3) 0,9 (1) 3,9 (2)

5 0,0 (0) 1,4 (3) 0,0 (0) 0,0 (0)

Horas laborales 
semanales Udelar
mediana/moda  
(mín-máx)

n = 127
20/20
(3-60)

n = 221
25/20
(4-70)

0,061‡ n = 112
28/30
(3-52)

n = 51
30/20
(3-40)

0,257‡

(†) Test de Chi cuadrado (‡) Test de U de Mann Whitney. Diferencia significativa: p < 0,05. 
(§) En las variables Sí hijos al postular y Máximo grado del cargo desempeñado en el escalafón 
docente existen casos sin dato, por ello se explicita el n. En el caso de desempeñar más de un 
cargo docente en la Udelar, se indica el de mayor grado en el escalafón. Fuente: Base de datos de 
convocatorias de la cap, sgae, siap, DGPlan. Elaboración propia.
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Respecto a la actividad docente en la Udelar, predominaron los 
becados con cargo de grado 1 en el nivel maestría y con grado 2 en el 
nivel doctorado, tanto para BPD como para BPF. En las BPD los beca-
dos de ambos niveles desempeñaban cargos docentes de menor grado 
que los no becados (tabla 6) y se detectó una leve asociación al respecto 
(BPDm 0,157; BPDd 0,155; V de Cramer). Comparando la distribución 
de ambas modalidades (tablas 6 y 7), se detectó que en las BPF existe un 
desplazamiento mayor hacia los cargos grado 2 que en las BPD, tanto 
en nivel maestría como en doctorado. No se detectó asociación entre las 
horas laborales desempeñadas semanalmente y ser becado.

Comparativa entre el perfil de los postulantes  
y los potenciales postulantes a becas docentes

La existencia de datos censales de los docentes de la Udelar de 2015 
(Udelar, 2016a) permitió comparar perfiles entre los postulantes y po-
tenciales postulantes a BPD de la convocatoria 2016 (tabla 8).

Respecto a los 160 postulantes a BPD (figura 3A), la mediana 
de su edad fue 29 años (moda 24, mínimo 22, máximo 54), siendo el 
grupo postulado a BDPm más joven que el de BPDd (tabla 8). El 58,8 % 
de los postulantes a becas docentes fueron mujeres, y el grupo pos-
tulante a becas docentes de doctorado fue más feminizado que el de 
postulantes a becas docentes de maestría (tabla 8).

Al contrastar el perfil de los postulantes a BPD 2016 y los po-
tenciales postulantes (población de referencia), las distribuciones de 
frecuencia según sexo fueron similares para las BPDm, pero hubo ma-
yor feminización entre los postulantes en las BPDd. Los postulantes 
fueron más jóvenes que los potenciales postulantes en ambos niveles, 
globalmente y por tramo etario, con mayor brecha en el nivel maestría 
(tabla 8).
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Tabla 8.  
Perfil de los postulantes y potenciales postulantes a becas docentes 2016 según nivel 

académico (BPDm y BPDd; 2016)

Maestría (BPDm, 2016) Doctorado (BPDd, 2016)
Postulan-

tes
(n = 92)

Potenciales 
postulantes

Valor
p

Postulan-
tes 

(n = 68)

Potenciales 
postulantes

(n = 306)

Valor
p

Sexo % (n) 0,992† 0,336†
Mujer 55,4 (51) 55,4 (386) 63,2 (43) 56,9 (174)
Hombre 44,6 (41) 44,6 (311) 36,8 (25) 43,1 (132)
Edad años
mediana/moda
(mín-máx)

27/24
(22-44)

34/30
(23-65)

0,000‡ 32/27
(24-54)

37/31
(24-66)

0,000‡

Hasta 29 69,6 (64) 26,7 (186) 0,000† 38,2 (26) 13,4 (41) 0.000†
30 a 35 21,7 (20) 32,7 (228) 29,4 (20) 30,4 (93)
Más de 35 8,7 (8) 40,6 (283) 32,4 (22) 56,2 (172)
Sí hijos al  
postular % (n) 11,6 (10) 39,6 (276) 0,000† 38,1 (24) 52,3 (160) 0,040†

Máx grado % (n) 0,000† 0,002†
1 83,7 (72) 46,9 (327) 39,7 (25) 18,3 (56)
2 14,0 (12) 37,9 (264) 47,6 (30) 52,6 (161)
3 1,2 (1) 12,9 (90) 11,1 (7) 22,2 (68)
4 0,0 (0) 1,3 (9) 1,6 (1) 5,2 (16)
5 1,2 (1) 1,0 (7) 0,0 (0) 1,6 (5)

Sí trabaja  
únicamente  
en Udelar % (n)

73,3 (63) 42,6 (297) 0,000† 76,2 (48) 71,2 (218) 0,425†

Horas laborales 
semanales Udelar
mediana/moda
(mín-máx)

30/20
(5-60)

25/20
(3-64)

0,033‡ 30/40
(3-60)

30/40
(3-60)

0,455‡

Publicaciones en 
los últimos  
3 años % (n)

44,2 (38) 60,0 (418) 0,005† 76,2 (48) 89,9 (275) 0,003†

(†) Test de Chi cuadrado; (‡) Test de U de Mann Whitney. Diferencias significativas: p < 0,05. 
Fuente: Base de datos de convocatorias de la cap, sgae, siap, DGPlan. Elaboración propia.

Al analizar conjuntamente edad y sexo, en ningún nivel se de-
tectaron diferencias etarias entre los potenciales postulantes varones 
y mujeres. Pero entre los postulantes de 2016, en el nivel de maestría 
los varones fueron más jóvenes (80,5  % de ellos tenía hasta 29 años 
contra 60,8 % de las mujeres) mientras que en el nivel doctorado fue-
ron más jóvenes las mujeres (44,2 % de ellas tenía hasta 29 años contra 
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28,0 % de los varones), este último aspecto no se detectó al considerar 
la globalidad de las convocatorias BPD 2009-2019 (mediana edad hom-
bres= 31 y mujeres= 32).

Sobre la situación conyugal, predominaron los solteros entre 
los postulantes a BPDm y fueron tres veces menos los casados entre 
los postulantes que entre los potenciales postulantes. La categoría más 
frecuente entre los postulantes a BPDd fue la unión libre, y entre los 
potenciales postulantes estar casado. El porcentaje de tenencia de hi-
jos fue significativamente menor entre los postulantes que entre los 
potenciales postulantes tanto en BPDm como en BPDd (tabla 8). Al 
segmentar esta variable según sexo (figura 6), se detectó además que 
tanto los postulantes a becas docentes de maestría como a becas do-
centes de doctorado presentaban una brecha mayor en el porcentaje 
de tenencia de hijos entre mujeres y varones que la observada entre los 
potenciales postulantes, para quienes en el caso particular del nivel de 
doctorado esa brecha no existió.
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Figura 6. Distribución de tenencia de hijos entre los grupos de postulantes y potenciales 
postulantes a becas docentes 2016 desagregada según sexo. (*) p < 0,05. BPDm: Becas docentes 
maestría; BPDd: Becas docentes doctorado. Fuente: Base de datos de convocatorias de la cap, sgae 
y DGPlan. Elaboración propia.

Más de 90  % de los postulantes y potenciales postulantes de 
ambos niveles cursaron sus carreras de grado en la Udelar. Sobre la 
trayectoria laboral en la Udelar, la categoría modal de máximo grado 
docente de los postulantes a BPDm fue el grado 1 seguida del grado 
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2, al igual que entre los potenciales postulantes, entre los cuales, ade-
más, el porcentaje de grado 3 fue mayor. Entre quienes se postularon a 
BPDd predominaron los grado 2 seguidos de los grado 1, mientras que 
entre los potenciales postulantes predominaron los grado 2 seguidos 
de los grado 3 (tabla 8). Laboralmente, 74,5 % de los postulantes y 51,3 % 
de la población de referencia trabajaba únicamente en la Udelar. No 
hubo diferencia entre la mediana de horas de trabajo de los postulan-
tes y potenciales postulantes a BPDd, pero sí entre los de BPDm (tabla 
8). Aunque el porcentaje de realización de tareas de investigación fue 
similar en ambos niveles entre los postulantes (84,9 % en BPDm; 95,2 % 
en BPDd) y potenciales postulantes (82,4 % en BPDm; 97,7 % en BPDd), 
los potenciales postulantes a BPDm y BPDd publicaron con mayor fre-
cuencia en los últimos tres años (tabla 8).
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La relevancia y complejidad del estudio

El camino que viene transitando la Udelar en cuanto a la sistema-
tización de procesos de evaluación para la mejora institucional y la 
toma de decisiones también ha incluido particularmente a la activi-
dad de posgrado. Se destaca en este sentido el esfuerzo del Grupo 
de Trabajo sobre Indicadores de Investigación y Posgrado (Udelar, 
2020c; Dirección General de Planeamiento, s. f. b), que para su tarea 
de elaboración de indicadores institucionales de la actividad de pos-
grado requirió, además, explicitar la definición de conceptos como 
el de estudiante activo de posgrado o el de oferta de carreras de pos-
grado, entre otros (Udelar, 2019c). En consonancia, la implementa-
ción de un formulario estadístico autogestionado de relevamiento 
continuo y obligatorio de estudiantes de posgrado, construido con 
aportes de todas las divisiones institucionales involucradas, ha brin-
dado información sobre el perfil de los posgraduandos anualmente 
desde 2019 (FormA-Posgrado) (Udelar, 2019b; Dirección General de 
Planeamiento, s. f. c).

En sintonía con lo expuesto, este trabajo supone un hito me-
todológico destacable, pues articuló la validación y uso de un complejo 
conjunto de datos, que no se habían usado antes con el objetivo de ela-
borar las analíticas aquí presentadas. Se transitó un dificultoso y largo 
proceso de construcción rigurosa del dato, mediante la recopilación, 
validación, sistematización e integración de registros de diversa na-
turaleza, pertenecientes a un lapso prolongado, almacenados en dis-
tintas fuentes y muchos de ellos sin digitalizar o incluso carentes de 
un identificador unívoco para ciertos individuos (Fernández-Alvarez 
et al., 2019). Esto evidenció necesidades de mejora en los registros exis-
tentes, y contribuyó a la definición de nuevos requerimientos de infor-
mación en los relevamientos estadísticos aplicados a los estudiantes y 
egresados de posgrado. Como externalidad positiva, la disponibiliza-
ción de mejores registros, con accesos compartidos a diversas fuen-
tes, impactará directamente en la calidad de los procesos de la gestión 
administrativa que la institución busca mejorar y en el desarrollo de 
futuras investigaciones.
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Las convocatorias a becas de la Comisión Académica  
de Posgrado enmarcadas en los lineamientos estratégicos 
institucionales de la formación de posgrado

El otorgamiento de becas se planteó como instrumento válido para 
promover la formación de posgrado en la Udelar ya desde el Pledur 
2000-2004 (Udelar, 2001a, 2005, 2011, 2015). Sin embargo, el incre-
mento presupuestal requerido para las convocatorias fue más tardío. 
El crecimiento persistente de las postulaciones en un lapso prolonga-
do (figuras 2 y 3), el considerable porcentaje de repostulación detecta-
do y el aumento sostenido año tras año de quienes postulan aun antes 
de oficializarse su aceptación como estudiantes de posgrado revelan la 
necesidad de permanencia y ampliación de las convocatorias.

La promoción del cuarto nivel de formación se acopló a 
objetivos institucionales como la mejora de la formación y profe-
sionalización docente (Lorieto y Simon, 2013; Udelar, 2001a, 2005, 
2011, 2015). Por lo tanto, el marcado incremento de postulaciones 
a BPD (figura 3) y el elevado porcentaje de docentes postulantes a 
BPF (tabla 5) podrían reflejar una demanda de los académicos por 
estas titulaciones, necesarias para el ascenso y permanencia laboral 
en la institución, tal como acontece internacionalmente (Altbach  
et al., 2009; Cabrera et al., 2016; Landoni y Martínez, 2011; Udelar, 
2012a, 2012b, 2019d). En consonancia, hemos reportado que, de las 
carreras de posgrado sobre educación, la Maestría en Enseñanza 
Universitaria acumuló el mayor número de postulantes a becas en-
tre 2008 y 2018 (Fernández-Alvarez et al., 2019).

Los fondos asignados a convocatorias de BPD y BPF del lap-
so se ejecutaron totalmente, logrando una cobertura de la demanda 
cercana a 41 % al promediar todas las convocatorias del lapso. Pero ob-
servamos que ese guarismo aumentaría 16,0 % para las BPD y 11,9 % 
para las BPF, si se dispusiera de presupuesto para financiar todas las 
postulaciones aprobadas académicamente. El ritmo de aumento de las 
postulaciones fue mayor que el de las financiaciones y, a pesar del in-
cremento presupuestal, no aumentó proporcionalmente la cobertura 
(figura 3). Las postulaciones a becas de maestría representaron 23,0 % 
de los ingresos a las carreras del nivel que registraron postulantes, y 
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las de doctorado alcanzaron 48,1  % (Udelar, 2019a). El ascenso de la 
oferta de carreras y de la matrícula de posgrado, estimulado por políti-
cas institucionales, probablemente incrementará aún más la demanda 
de becas, generando presión sobre la necesidad de aumentar futuras 
erogaciones presupuestales. Concordantemente, en 2019 estos recur-
sos mermaron, lo que obligó a disminuir la cantidad de becas otorga-
das y la cobertura (figuras 2 y 3).

El predominio en valores absolutos de las postulaciones del 
nivel maestría sobre las de doctorado (figura 3) podría vincularse a la 
mayor oferta de carreras y flujo de ingresos de ese nivel en la Udelar 
(Udelar, 2019a). Pero, el mayor incremento relativo de las postulacio-
nes y financiamiento de becas de doctorado, acompañado de un pre-
dominio en la cobertura (figura 3), indica un despegue más reciente 
y sostenido del nivel, concordante con el aumento de sus ingresos 
(Udelar, 2019a). La cobertura mayor en las BPFd que en las BPDd re-
flejaría el destaque de las primeras para cerrar una etapa formativa 
de extrema relevancia para la profesionalización académica (Altbach 
et al., 2009; Cabrera et al., 2016; Landoni y Martínez, 2011; Udelar, 
2012a, 2012b, 2019d). Sin embargo, las bases de las convocatorias 
no especifican la priorización de un nivel o de una modalidad sobre 
otra al momento de la financiación. Un análisis relativo al proceso de 
evaluación, a la calidad de las propuestas por modalidad y nivel y a 
cómo inciden en ellos las bases de las convocatorias podría brindar 
respuestas acerca de las diferencias en la cobertura detectadas entre 
ambos niveles académicos.

En relación con la influencia de las bases de las convocatorias 
sobre las postulaciones y su evaluación, fue paradigmático que al ha-
bilitarse desde 2015 la postulación de quienes aún estaban tramitando 
su inscripción como estudiantes de posgrado, se incrementaran soste-
nidamente las candidaturas con estas características. Idealmente esto 
permitiría la financiación del cursado desde etapas tempranas, pro-
moviendo, tal vez, una titulación más precoz (Horta et al., 2018). Pero 
también implica la evaluación simultánea de estudiantes que podrían 
tener avances en su carrera y potenciales estudiantes de posgrado, 
compitiendo por la misma disponibilidad presupuestal. En tal senti-
do, fue un hallazgo que la cobertura fuera mayor entre los potenciales 
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posgraduandos que entre quienes ya eran estudiantes de posgrado. 
Esto se observó en todas las convocatorias a BPDm y BPDd desde 2015, 
no habiendo diferencias entre ambos grupos en lograr la titulación, 
pero sí en otros atributos: el grupo de los potenciales posgraduandos 
fue más joven, menos feminizado y tuvo menor tenencia de hijos. La 
detección de estas situaciones podría ser insumo para la adaptación y 
mejora de las bases o para implementar una agenda institucional que 
sincronice armónicamente los plazos de las convocatorias y de ins-
cripción a las carreras de posgrado.

Potencial influencia de las convocatorias a becas 
sobre la titulación de los posgrados

Respecto al papel favorecedor de las becas de la cap en la formación de 
posgrado, que 12,9 % de los becados recibiera más de una beca indi-
ca que un grupo considerable se titula y avanza a niveles académicos 
superiores. En consonancia, fue mayor el porcentaje de titulación en 
los postulantes becados que en los no becados con predominio en las 
BPF (figura 4A). No debe descartarse que quienes se postularon y no 
obtuvieron beca de la cap hayan recibido otro tipo de apoyo nacional o 
internacional. Un informe que analiza el papel de varias becas nacio-
nales en la titulación de los becados entre 2009 y 2015 (Bukstein et al., 
2019) también reporta mayor titulación entre quienes reciben becas 
cap y quienes no. Sin embargo, no es posible asegurar con rigor la con-
gruencia de ese informe con lo aquí detectado, dado que no incluyó 
todos los postulantes y becados de la cap (sino solamente los que pos-
tularon a otras becas), no estableció las mismas desagregaciones por 
modalidad y nivel académico de los instrumentos y sus datos de titula-
ción no surgieron de registros administrativos de la Udelar.

Asimismo, y contextualizando institucionalmente, detecta-
mos que el porcentaje de egresos con respecto a los ingresos en las 
carreras de las cuales surgen los postulantes es 32,1  %, ascendiendo 
a 40,4 % al considerar los postulantes no becados, y a 44,6 % al consi-
derar los becados. En congruencia, que al analizar la obtención de las 
titulaciones según el año de postulación también se detectara mayor 
porcentaje de titulación entre los becados (figuras 4C, 4D, 4E) y que, 
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a su vez, el tiempo requerido para la titulación observado fuera me-
nor para los becados en todos los instrumentos (figura 5), apuntaría 
a corroborar un papel favorecedor de las becas en cuanto al desempe-
ño académico. Con base en esta consistente evidencia primaria, sería 
apropiado implementar un estudio de impacto (Bin et al., 2014, 2022; 
D’Onofrio y Gelfman, 2010; Horta et al., 2018) para profundizar res-
pecto al efecto de las becas sobre la obtención y plazos de titulación, y 
sobre la posterior trayectoria laboral y académica de los beneficiarios, 
en particular de los docentes de la institución. Para ser concluyente 
este requerirá a) considerar el usufructo de otras becas/apoyos nacio-
nales e internacionales por los postulantes; b) la construcción de gru-
pos de control para estudios cuasiexperimentales; c) el análisis expost 
de las carreras docentes y de investigación de becados y no becados, y 
d) desagregar especialmente la influencia de otras variables, que como 
el sexo, la edad y tener hijos, pueden ser condicionantes al respecto.

La concentración por carreras de las postulaciones  
y becas financiadas

La concentración de las postulaciones y becas financiadas en carreras 
de ciertas facultades o áreas de conocimiento lleva a preguntarse so-
bre qué subyace a ese fenómeno (tablas 1, 2, 3 y 4). La evolución de la 
oferta de carreras, el flujo de ingresos, la cuantía del plantel de inves-
tigadores, el momento de creación de cada carrera y el devenir a partir 
de su surgimiento son aspectos que podrían estar involucrados.

Las tres facultades con mayor oferta de carreras de maestría 
académicas y de doctorado (Ingeniería, Ciencias y Ciencias Sociales) 
tuvieron mayores porcentajes de cobertura; aquellas con mayor cre-
cimiento porcentual de esa oferta (Ciencias Sociales, Ingeniería, Hu-
manidades y Ciencias de la Educación, Ciencias y Química) (Udelar, 
2009, 2019a) están entre las que concentraron más postulaciones y 
becas (tabla 1). Ambos hechos indicarían una relación de la oferta de 
carreras con la demanda y financiamiento de becas.

Respecto al flujo de ingreso de las carreras, las convocatorias 
de la cap excluyen la postulación de quienes cursan carreras de espe-
cialización o con cobro de derechos universitarios (salvo exoneración 
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del pago). Entonces, este estudio no incluyó a posgraduandos de todas 
las carreras de la Udelar (se dejó de lado, por ejemplo, a las carreras de 
especialización médica que nuclean un elevado porcentaje de los in-
gresos anuales). Igualmente, se detectó una elevada asociación entre 
el flujo de ingresos y los porcentajes de postulaciones y becados por 
nivel, lo que no se observó con igual consistencia entre el flujo de in-
gresos y la cobertura de la demanda por carrera (tablas 3 y 4). En el lap-
so estudiado, 89,4 % de los ingresos y 86,5 % de los egresos a maestría, 
así como 95,3 % de los ingresos y 99,2 % de los egresos de doctorado, 
corresponden a las carreras de las que surgen los postulantes (Ude-
lar, 2019a), evidenciando una concentración de ingresos por carreras 
similar a la constatada para las postulaciones. Si el incremento de in-
gresos que la institución estimula (Udelar, 2015, 2019a) se mantiene 
sin variar la estrategia, posiblemente derivaría en más postulaciones 
entre estas mismas carreras.

La creación y desarrollo de carreras de maestría y doctorado 
requieren una masa crítica de investigadores consolidada. En tal sen-
tido, los académicos de la Udelar que se desempeñan en Régimen de 
Dedicación Total (rdT) deben acreditar capacidad para la investigación 
o actividad creadora y un énfasis especial en la producción de conoci-
miento (Udelar, 1968). Su distribución institucional no es homogénea 
y 60,7  % de los docentes en rdT se concentran en las seis facultades 
que acumularon mayor porcentaje de postulantes y becados (Udelar, 
2022a). Por otra parte, en el Sistema Nacional de Investigadores (sni), 
del cual 78 % de sus integrantes se desempeñan en la Udelar, los in-
vestigadores categorizados en las áreas de ciencias naturales y exactas 
(37 %) y ciencias sociales (21 %) encabezan la distribución, seguidos por 
los de ciencias médicas y de la salud (13,1 %) (Agencia Nacional de In-
vestigación e Innovación [anii], 2022; Landoni y Martínez, 2011). Con-
cordantemente, las carreras de doctorado con más postulaciones y be-
cas correspondieron a las ciencias naturales y exactas (tabla 4), lo que 
se observa también entre los becarios de otros organismos nacionales 
(Bukstein et al., 2019). A su vez, la distribución desigual de los docentes 
en rdT e investigadores entre facultades y áreas de conocimiento oca-
siona una disponibilidad heterogénea de docentes entre las carreras 
de posgrado. Esto podría afectar la capacidad de acceso de los posgra-
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duandos a tutores o directores de tesis (requeridos al postular a becas) 
y por tanto la oportunidad de obtener una beca.

En cuanto a la concentración de postulaciones y becas según 
el momento de creación y el devenir de las carreras, cabe destacar 
que la maestría y el doctorado en Ciencias Biológicas, que encabe-
zaron con ventaja el porcentaje de postulaciones y becados por nivel 
y nuclearon un alto porcentaje de ingresos (tablas 3 y 4), integran el 
Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (Pedeciba). También 
lo integran las maestrías y doctorados en Química y en Matemáticas, 
y el doctorado en Física (tablas 3 y 4). Creado en 1986, fue el primer 
programa de posgrados de Uruguay (Chiancone, 2019). De las maes-
trías del Pedeciba procedieron 34,2 % de las postulaciones y 39,2 % de 
las becas, y de sus doctorados 55,6 % y 57,9 %, respectivamente. Esta 
concentración de postulaciones y becados en las carreras del Pedeci-
ba podría relacionarse con la larga trayectoria del programa y el pre-
supuesto que tiene asignado (Chiancone, 2019; Ley n.o 16.736, 1996) 
en contraste con otras carreras de posgrado de la Udelar carentes de 
él; además de nuclear un consolidado número de investigadores (en 
rdT e integrantes del sni) que ofician de tutores y directores de tesis 
(Landoni y Martínez, 2011). Esto no implica que la cobertura de la 
demanda en sus carreras sea siempre mayor que la de otras ajenas 
al programa (tablas 3 y 4), en una suerte de efecto Mateo (Merton, 
1988), pero todas las maestrías del Pedeciba alcanzaron coberturas 
mayores a 33 %, y los doctorados mayores a 49 %. Por otra parte, la 
Maestría en Ciencias Humanas, segunda en porcentaje de postula-
ciones y becados, fue la primera de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación, rica en titulaciones de perfil netamente 
académico. Creada en 2005, dos décadas después que la de Ciencias 
Biológicas y con la mitad del porcentaje de postulaciones y becados, 
alcanzó una cobertura de la demanda similar, siendo la maestría con 
mayor flujo de ingresos (tabla 3). El doctorado de la misma facultad, 
creado en 2013, se ha posicionado (aunque con porcentajes discretos) 
entre aquellos con más doctorandos postulados y becados con una 
destacada cobertura de la demanda (tabla 4). Finalmente, la maestría 
y el doctorado en Ciencias Agrarias, terceros entre las postulaciones 
y becados por nivel (tablas 3 y 4), surgieron en 2003 y 2010 respecti-
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vamente, insertos en una facultad de perfil originalmente profesio-
nal. Además de que 11,7 % de los docentes rdT (Udelar, 2022a) y 12,9 % 
de los investigadores del sni (anii, 2022) se agrupan en las ciencias 
agrarias, cabe destacar el vínculo del Instituto Nacional de Investi-
gaciones Agropecuarias (inia) con el desarrollo de estos posgrados. El 
inia, cuya visión incluye la articulación con otras instituciones para 
generar, desarrollar y transferir conocimiento (Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria, s. f.), se vincula con la Udelar por conve-
nios y proyectos de investigación y desde 2001 otorga becas doctora-
les a estudiantes de la Udelar nucleando tesistas. Asimismo, alberga 
proyectos anii con becas de posgrado asociadas y cerca de 50 % de sus 
investigadores están categorizados en el sni. Estos hechos aportan 
más insumos referidos al fenómeno de concentración de la demanda 
y becados por carreras.

Los elementos aquí analizados señalan la complejidad del 
fenómeno de concentración de las postulaciones y becarios en unas 
carreras por sobre otras. Cabría plantear como estrategia promover 
la postulación de posgraduandos de carreras de menor matrícula, an-
tigüedad y desarrollo, y con menor concentración de investigadores. 
Y así, a través de la formación de posgrado, estimular la creación de 
núcleos de investigadores en áreas de conocimiento menos desarrolla-
das. Esto, a su vez, retroalimentaría un círculo virtuoso de formación 
de posgrados y facilitaría el fomento de la oferta de nuevas carreras 
a fin de implementar maestrías y doctorados en todas las facultades, 
meta planteada en el Pledur 2011-2014 (Udelar, 2011).
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Perfiles de los posgraduandos y su asociación latente  
con la probabilidad de postular y obtener beca

El perfil según sexo del grupo de postulantes (tabla 5) fue consisten-
te, en todos los instrumentos, con el proceso de feminización de la 
educación universitaria de la mayoría de las sociedades occidentales 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura [Unesco], 2011) y, particularmente, con la estructura se-
gún sexo observada entre los docentes (Udelar, 2016a) y los estudian-
tes de posgrado de la Udelar (Udelar, 2014a, 2020a, 2021, 2022b, 2023). 
Además, condice con lo reportado por otras instituciones que otorgan 
becas de posgrado en Uruguay (Bukstein et al., 2019). No obstante, se 
observó una feminización aún más marcada entre los postulantes a 
becas docentes de doctorado que entre los potenciales postulantes (fi-
gura 6), indicando mayores pretensiones de uso del instrumento por 
las mujeres para ese nivel académico.

En términos etarios, que los postulantes a becas docentes y a 
becas de maestría fueran más jóvenes respectivamente que los pos-
tulantes a becas de finalización y de doctorado es consistente con la 
cronología de las trayectorias académicas (tabla 5). A su vez, dado que 
los postulados a BPDm y BPDd fueron más jóvenes que los potenciales 
postulantes, tal vez los instrumentos de beca cap podrían operar como 
mitigadores del retraso de oportunidades en la carrera docente de los 
jóvenes (tabla 8). La mayor proporción de docentes grado 1 entre los 
postulantes frente a los potenciales postulantes también concordaría 
con esa interpretación, así como sus porcentajes más bajos de publica-
ciones en los últimos tres años.

Consonantemente, al considerar los postulantes de todo el lap-
so hubo asociación directa entre la edad, tipo de instrumento y grado 
docente, reforzando la idea de que la postulación se vincula también con 
la cronología de la trayectoria laboral en la Udelar. Además, se observó 
mayor porcentaje de quienes trabajan únicamente en la Udelar entre los 
postulantes a BPD que entre los potenciales postulantes (tabla 8), lo que 
indicaría una mayor apuesta a la carrera académica de quienes solicitan 
apoyo económico, en concordancia con la finalidad de estas convocato-
rias (Fernández-Alvarez et al., 2019; Landoni y Martínez, 2011).
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Esas características etarias generan que el grupo de postu-
lantes a BPDm presente regularidades de configuración familiar 
más asociadas a etapas iniciales de la vida adulta que los demás 
grupos: un porcentaje mayor de solteros y un porcentaje menor de 
tenencia de hijos. La tenencia de hijos entre las mujeres postuladas 
a becas docentes de maestría está asociada a su mayor edad, insi-
nuando un posible efecto de la maternidad en la iniciación tardía de 
estudios de posgrado en ese nivel, de lo cual hay indicios en estudios 
específicos para Uruguay (Galván et al., 2022). Entre las postulantes 
a becas docentes de doctorado también se observó mayor porcentaje 
de tenencia de hijos, pese a no presentar tanta diferencia en su edad 
mediana respecto a los varones, lo que ameritaría un posterior análi-
sis. Además, la brecha en la tenencia de hijos entre mujeres y varones 
fue mayor en los postulantes que en los potenciales postulantes en 
ambos niveles académicos (figura 6).

Lo anterior gana relevancia ya que en las BPDm y BPDd las 
mujeres fueron becadas algunos puntos porcentuales por debajo del 
peso que tienen entre los postulantes (tablas 5 y 6), a la vez que los 
becados fueron más jóvenes que lo no becados, lo que condice con la 
menor tenencia de hijos del grupo de becados. Esta regularidad ya se 
había reportado para las postulaciones priorizadas académicamente 
en el nivel maestría de BPDm y BPFm en estudiantes de posgrados 
sobre educación, donde, además, al igual que aquí, los becados desem-
peñaban cargos docentes de menor grado que los no becados (Fernán-
dez-Alvarez et al., 2019).

Además, en el caso de los postulantes a BPD con la inscripción 
al posgrado en trámite, se detectó que, siendo un grupo más joven, con 
menor feminización y menor tenencia de hijos que el de aquellos ofi-
cialmente inscriptos, también se logró un mayor porcentaje de becados 
en ambos niveles. Es así que, ante una población postulante mayorita-
riamente femenina, con edades más altas en el nivel de maestría y con 
mayor tenencia de hijos, es de debatir si en el otorgamiento de becas 
se estuviera ponderando inadvertidamente la selección de jóvenes, va-
rones y sin hijos. Fenómenos de influencia de la edad y el género sobre 
el otorgamiento de financiaciones han sido descriptos en otros casos 
(Horta et al., 2018; Tobar-Pesántez et al., 2021; Valentova et al., 2017). Es-



Demanda, cobertura, postulantes y beneficiarios de la Comisión Académica de Posgrado (2009-2019)

61

tas diferencias podrían vincularse con efectos propios de las carreras 
que cursan estos postulados. A modo de ejemplo, en carreras de posgra-
dos del campo de la educación, la feminización y la edad de los postu-
lantes y becados fueron mayores (Fernández-Alvarez et al., 2019) que los 
valores aquí reportados para el conjunto de las carreras con postulacio-
nes. A la vez, los efectos propios de las carreras podrían interactuar con 
efectos de género, en tanto se han constatado situaciones de segrega-
ción horizontal según género entre las carreras de distintas áreas (Mesa 
Interinstitucional Mujeres en Ciencia, Innovación y Tecnología, 2020; 
Udelar, 2020a, 2021, 2022b, 2023), y quizás relacionarse con el fenómeno 
de concentración de postulaciones y becas en ciertas carreras aquí des-
cripto. Todo ello requiere mayor exploración.

Por otra parte, cabe destacar que ese efecto de género funcio-
nó inversamente en las becas de finalización; además de que el perfil 
de postulación a BPF fue más feminizado que para BPD, el porcentaje 
de mujeres becadas fue mayor al que se postuló. Una posible hipótesis 
explicativa sería que, dada la mayor edad de los postulantes a BPF que 
a BPD, posiblemente estén en etapas del curso vital en las que el efecto 
de algunos eventos que afectarían la calidad académica de las postula-
ciones (como la carga de cuidados de hijos en primera infancia) pue-
da ser más bajo. De hecho, se observó a favor de esta hipótesis que el 
efecto de la tenencia de hijos sobre la probabilidad de ser becado, para 
los postulantes a BPF, parece ser más bajo (casi inexistente) que la 
asociación entre esas variables observada entre los postulantes a BPD, 
especialmente en el nivel de doctorado. En todo caso, esa regularidad 
amerita una exploración específica.

Lo aquí planteado justifica la necesidad de profundizar el 
análisis sobre una posible asociación latente entre las características 
sociodemográficas y de conformación familiar de los postulantes con 
sus probabilidades de obtención de beca. También señala la importan-
cia de discutir sobre las particularidades que esto supondría en cada 
instrumento de becas de la cap y para cada población objetivo de las 
becas, pues de ello pueden derivar efectos potenciadores o matizado-
res sobre desigualdades estructurales de las trayectorias académicas 
de docentes y posgraduandos de la Udelar.
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Conclusiones y perspectivas

De acuerdo con los objetivos planteados, se ha caracterizado la cober-
tura de la demanda de becas, que fue mayor para las BPFd que para 
el resto de los instrumentos. Además, si bien la demanda y el finan-
ciamiento de becas han aumentado sostenidamente, la relación en-
tre ellas se ha mantenido y, por tanto, la cobertura ha tenido esca-
sas variaciones para los cuatro instrumentos a lo largo del intervalo. 
Considerando esto, y a fin de cumplir con el lineamiento institucio-
nal de promover la actividad de posgrado, los recursos económicos 
deberían seguir incrementándose para lograr mayor cobertura de la 
demanda de becas.

Tanto las postulaciones como los otorgamientos de becas se 
concentraron en determinadas carreras. La evolución de la oferta de 
carreras, el flujo de ingresos, la cuantía del plantel de investigadores, 
el momento de creación de cada carrera y el devenir a partir de su surgi-
miento son aspectos que podrían estar involucrados en este fenómeno. 
La incidencia que puedan tener cada uno de ellos al respecto, y cómo se 
interrelacionan, es uno de los aspectos a indagar a futuro.

La exploración de una potencial relación entre obtener una 
beca y los logros académicos expuso que el grupo de quienes fueron 
becados se tituló en mayor porcentaje y en menos tiempo que el de 
los postulantes que no fueron becados. En este sentido, un estudio de 
impacto de mayor alcance permitirá evaluar la certeza de estas eviden-
cias primarias. Este debería desagregar especialmente la influencia de 
otras variables, que, como el sexo, la edad y tener hijos, pueden ser 
condicionantes al respecto.

Se identificó la existencia de diferencias de perfiles entre los 
grupos de los postulantes a cada tipo de beca, así como también en-
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tre los perfiles de los grupos becados y no becados en cada uno de los 
cuatro instrumentos, y entre los postulados y potenciales postulantes 
para el caso de las becas docentes. En referencia a los atributos dife-
renciales como la edad, el sexo y tener hijos, parece existir una asocia-
ción latente entre ellos y la probabilidad de postular y de acceder a la 
beca para la cual se postula. En el caso de las becas docentes, ser joven, 
sin hijos y varón podrían ser atributos favorecedores para la obtención 
de beca. Esta hipótesis deberá indagarse con diseños metodológicos 
específicos, ya que es de especial interés dada la feminización detecta-
da en los perfiles de todos los grupos. Por otra parte, la edad apareció 
asociada a la cronología de las trayectorias académicas y al tipo de ins-
trumento al que se postula.

En perspectiva, evidenciar la necesidad y factibilidad de rela-
cionar datos administrativos y estadísticos de la Udelar abre un espa-
cio de oportunidad para generar un ámbito de monitoreo continuo y 
las condiciones necesarias para el diseño e implementación de evalua-
ciones de impacto periódicas sobre la actividad de posgrado.

Consonantemente, los resultados de este estudio sobre la evo-
lución de postulaciones y financiaciones de becas en un lapso prolon-
gado, su distribución según carreras y los perfiles de los postulantes 
serán insumos enriquecedores para analizar los objetivos, diseño de 
las bases, destinatarios y criterios de selección aplicados para las becas 
docentes y de finalización de la cap. También lo serán para definir polí-
ticas de becas en la Udelar que incluyan la creación de instrumentos de 
apoyo a los posgraduandos, tal vez sectorizados por áreas de conoci-
miento o dirigidos a poblaciones con perfiles específicos como forma 
de paliar desigualdades existentes en el desarrollo de distintos campos 
de conocimiento o entre posgraduandos con dificultades para cursar 
maestrías académicas y doctorados.

Por último, aunque no menos importante, en el desarrollo de 
este estudio han surgido nuevas interrogantes a responder en próxi-
mos esfuerzos, y líneas de indagación que quedan abiertas y que po-
drán usar como plataforma los aportes y avances aquí relatados.
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