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PRODUCCIONES DCEyJ

Financiamiento Universitario en 
Argentita (2010-2020)

Por Hugo O. ANDRADE1, M. F lorencia GOSPARINI y Matías BUZZONE2

In troducc ión

Este artícu lo  contiene anális is  y resultados del proyecto de investigación “ F inanciam iento Público de la Educación 
Superior en la A rgentina" (PI-CEEPyD N° 0 2 /2 0 1 9 )3, el cual tiene com o ob je tivo  el desarro llo  de una m etodología 
teórica y operativa, a partir de la construcc ión  de series de recursos y gastos de las Universidades Nacionales 
(UUNN) para el período 1 9 49 -2 0 2 0 4.

Para e llo , se recabó in form ación y elaboraron bases de datos con la evo lución  del Presupuesto y e jecución del 
gasto de las Universidades Nacionales. A su vez, se recop ila ron datos m acroeconóm icos (PBI, Población, A lum nos 
Univers ita rios, Presupuesto Nacional) para in ic ia r la prim era etapa de anális is  y caracterización de la inform ación. 
De cara a la presentación del inform e fina l del Proyecto, se actualizaron y perfeccionaron las bases jun to  con la 
recop ilac ión b ib liográ fica . En el marco de éste, se han presentado artícu los con anális is  parciales v incu lados con la 
coyuntura, a la vez que hemos partic ipado en exposic iones y ateneos de investigación en la Universidad.

Form as de financ iam ien to

El financ iam ien to  estatal a las Universidades Nacionales A rgentinas tiene una orien tación  ofertista, ya que se le 
asigna un m onto de crédito  d irectamente a las UUNN. Esto está estipu lado en el a rtícu lo  2 de la Ley de Educación 
Superior N°24.521, la cual señala que “El Estado Nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la 
supervisión y  fiscalización de las Universidades Nacionales’5. Las m ism as poseen autonom ía para la d is tribuc ión  
de los fondos asignados. G lobalm ente, a lrededor del 85%  del Presupuesto Univers ita rio  es destinado al pago de 
salarios de docentes, nodocentes y autoridades (inc iso  1), un 14%  es para gastos de funcionam ien to  (inc iso  2, 3 y 
4) y el restante, 1% , para transferencias y becas (inc iso  5).

1 Rector de la UNM . Lic. en Econom ía (UBA). Contacto: handrade@ unm .edu.ar y M aría F lorencia Gosparin i, L ic. en Econom ía P o lítica  (UNGS), contacto: m fgospa- 
rin i@ unm .edu.ar. Am bos docentes de la asignatura: “Gestión presupuestaria y finanzas púb licas” , Departam ento de C iencias Económ icas y Juríd icas.
2 Lic. en Economía (U N M ). m buzzone@ unm .edu.ar
3 El proyecto fue d ir ig id o  por el recto r de la U niversidad Nacional de M oreno, Lic. Hugo Andrade, y fo rm an parte del equ ipo  de inves tigación los Lic. M aría F lorencia 
Gosparin i y Matías Gabriel Buzzone.
4 Si bien al p rin c ip io  del proyecto trabajam os con datos al año 2019, se ha actualizado la in fo rm ación  al año 2020 para esta publicación,
5 Se puede acceder a la Ley en el porta l “ In fo leg” , o a través del sigu ien te  link: h ttp ://se rv le lo s .ln fo leg .gob .a r/ln fo leg In te rne t/a nexos /2 5000-29 999 /253 94 /texa e t. 
htm
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De esta forma, el Presupuesto con el que cuenta cada UUNN depende de: el m onto percib ido  en períodos anteriores, 
el m odelo de pautas presupuestarias elaborado por la C om is ión In terun ivers ita ria  Nacional (CIN) y la asignación 
de fondos para proyectos específicos.

Com o m encionam os en el párrafo anterior, el m odelo de pautas es una fo rm a de financ iar a cada una de las UUNN 
según la demanda que tengan sus carreras, es decir, según cuantos a lum nos com pongan cada una de éstas. El 
modelo tom a un con jun to  de indicadores y fó rm ulas (cantidad de estudiantes, am p litud  de la oferta académica, 
cantidad de investigadores) que determ ina la d is tr ib uc ión  del Presupuesto. Se observa que los indicadores y 
fó rm ulas estandarizan y homogenizan a un “ estudiante m odelo", que no contem pla  la situación  soc ioeconóm ica y 
geográfica de la población universitaria . Es menester destacar, y podem os tom ar las Universidades del Conurbano 
com o ejem plo, que la localización de cada una de las UUNN posee d iferencias s ign ifica tivas, por lo cual este 
“ estudiante m odelo" queda lejos de la realidad de cada una de ellas.

A su vez existe un componente presupuestario a partir de la demanda, como por ejemplo, transferencias que realiza el 
Estado Nacional de forma directa a los estudiantes (las Becas Progresar son una de las más representativas). Éstas tienen 
como objetivo la mejora en la trayectoria académica de la población estudiantil más vulnerable. Tanto en este artículo 
como en el proyecto de investigación, nos centramos en las transferencias directas que reciben las Universidades 
Nacionales por parte del Estado, por lo cual becas como la Progresar no se incluyen en los montos presentados.

Presupuesto U n ive rs ita rio

El Presupuesto un ivers ita rio  tiene diferentes etapas. La primera, y con la que constru im os los datos de nuestra 
investigación, es cuando se fo rm u la  el presupuesto para el año sigu iente. Esto com ienza a m ediados del e jercicio 
an terio r y fina liza  cuando se aprueba la Ley de Presupuesto en el Congreso de la Nación. Por e jem plo, el presupuesto 
del año 2021 se com enzó a d iscu tir a m itad del año 2020 y cu lm inó  a fin  de ese año con la aprobación  de la Ley, 
Lo establecido por la Ley es lo que se denom ina “ Crédito In ic ia l".

El órgano encargado de transferir los m ontos a cada una de las Universidades es el Tesoro Nacional. Todos los 
créditos otorgados por este organ ism o form an la Fuente de F inanciam iento 11. M uchas veces cuando se habla del 
Crédito In icia l no solo se hace referencia a la Fuente 11, s ino tam bién se le agregan los créditos remanentes del 
resto de las fuentes de financ iam iento  de cada Universidad al 1ro de enero de cada ejerc ic io . En nuestro trabajo, 
solo se trabajó con los m ontos para cada Universidad establecidos en la Ley de Presupuesto.

El Presupuesto U n ive rs ita rio  2010-2020

Nos centraremos en la evo lución  del Presupuesto U n ivers ita rio  2 0 10 -2020  en relación al PBI y al Presupuesto 
Nacional.

Comenzando por el Presupuesto Universitario en pesos constantes6 (Gráfico N°1), podemos observar dos periodos 
entre el 2010-2020. El primero, entre los años 2010 y 2017, muestra un crecim iento sostenido en térm inos reales

6 Base 100=Jun io  2019. El IPC fue cons tru ido  a pa rtir de datos pub licados por INDEC.
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(con excepción del año 2016) del Presupuesto Universitario, aumentando así en un 122% . El segundo, entre los años 
2018-2020, vemos que hay una d ism inuc ión  del Presupuesto de casi 15%  entre el año 2019 y 2018, recuperándose 
en alguna medida en 2020. Esta recuperación fue insuficiente, ya que en este trien io  cae en un 4%  el Presupuesto.

Gráfico N° 1. Presupuesto U n ive rs ita rio  en pesos constantes (2019), período 2010-2020

Cuando vemos el Presupuesto Universitario  en dólares7(Gráfico N°2), también observamos que en la prim er parte del 
periodo (2010-2017) hay un crecim iento en dólares sostenido, donde sólo los años 2014 y 2016 caen con respecto 
al año anterior8. En la segunda parte (2018-2020), hay una caída del Presupuesto Universitario  de una magnitud 
m ucho mayor a la caída en pesos constantes, s ign ificando  una d ism inuc ión  en dólares del 19%  en ese periodo.

Gráfico N° 2. Presupuesto U n ive rs ita rio  en m ile s  de dó la res , peróodo 2010-2020.

7 El tip o  de cam bio que u tilizam os es el va lo r del d ó la r o fic ia l pub licado  por el Banco Central de la R epública Argentina.
8 Los años 2014 y 2016 tuvie ron im portantes fluctuac iones cam biarias.
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A hora bien, si m iram os la partic ipación del Presupuesto U n ivers ita rio  com o porcentaje del PBI (Gráfico N°3), se 
observa que entre los años 2010 y 2017 prácticam ente se mantiene constante su partic ipac ión en prom edio  al 
0 ,65% , con un PBI que entre 2010 y 2015 se d u p licó 9.

Gráfico N° 3. P a rtic ipac ión  del Presupuesto U n ive rs ita rio  en el PBI (e je  izqu ie rdo ) y  en el 
Presupuesto N aciona l (e je  derecho). Período 2010-2020.

Entre los años 2018 y 2020 vem os que no sólo la partic ipac ión del Presupuesto Univers ita rio  d ism inuye, s ino que 
lo hace con un PBI que tam bién cae. Cabe destacar que países com o España o A lem ania, invierten más del 1%  de 
su PBI en educación universitaria.

La partic ipac ión del gasto púb lico  un ivers ita rio  en el Presupuesto Nacional es una m uestra de la preponderancia 
que tiene la educación un ivers ita ria  para el país. Observamos en el gráfico que, en prom edio, entre 2010 y 2017 
la partic ipac ión del Presupuesto Univers ita rio  en el Presupuesto Nacional es de más del 3% . En 2018 y 2019 
d ism inuye, logrando una recuperación al año sigu iente. Vale la pena destacar que estos ú ltim os años estuvieron 
atravesados por la c ris is  económ ica m undia l com o consecuencia del v irus  C ovid-19.

Como conclusión, podemos destacar que en los últim os años (sobre todo a partir del 2018) el Presupuesto Universitario 
cayó, no solo en térm inos reales, sino también en dólares. Esta caída repercute especialmente en las Universidades que 
todavía están en desarrollo, com o es el caso de la Universidad Nacional de Moreno. Vale la pena destacar el esfuerzo 
del M in isterio  de Educación y la Secretaría de Políticas Universitarias para garantizar un financiam iento acorde a las 
necesidades de cada una de las Universidades en virtud  de la grave cris is mundial atravesada desde el año 2020.

9 Se d u p licó  en té rm inos reales. Todos los datos, tanto de PBI com o de Presupuesto Nacional y U n ive rs ita rio , están en pesos constantes a ju n io  de 2019. Los datos 
de PBI fueron ob ten idos de INDEC y los de P resupuesto Nacional de la Ley de Presupuesto de su respectivo año.
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La educación : ¿ invers ión  o gasto?

Si bien algunas teorías consideran que el Estado realiza anualm ente un gasto en educación superio r para poder 
financ iar a cada una de las UUNN, en realidad, todo el d inero que d isponga el Estado en el financ iam ien to  de 
las Universidades, desde nuestra perspectiva, debe ser entendida com o una invers ión en tanto conceb im os la 
Educación Superior com o un derecho humano y bien púb lico  socia l. Esta incum bencia  del Estado, y la decisión 
colectiva  de su alcance y prestación, abarca las d im ensiones sociales, cultura les, económ icas y po líticas para 
cum p lir con los ob je tivos de desarro llo , m ovilidad  e inc lusión  socia l.

Por el contrario , las m iradas ortodoxas pregonan en contra de la educación púb lica  (prácticam ente en todos sus 
n iveles) y, especialmente, contra la educación un ivers ita ria  a partir de la m edic ión de la calidad en función  de 
indicadores de graduación generalmente utilizados por los organ ism os in ternacionales. Si bien es un objetivo 
p rim ord ia l que la mayor parte de los que ingresan a las Universidades Públicas lleguen a egresarse, creemos que el 
paso por la Universidad es m uy va lioso y debe inc lu irse  com o parte de los anális is  al respecto. En los ú ltim os años, 
m uchas investigaciones determ inan que aquellas personas que tienen un paso por la Universidad suelen tener 
m ejores salarios que las que no. A s im ism o , en los ú ltim os años se ha verificado no solo la apertura al ingreso, sino 
la graduación de sectores socia les nunca antes incorporados al m undo un iversita rio . Si bien d icho proceso aun 
es incip iente, se verifica  un proceso de inc lus ión  socia l el cual se verá fo rta lec ido  con la incorporación de nuevas 
camadas de jóvenes en los próxim os años.

El punto de partida de cada uno de los a lum nos no es el m ism o, sobre todo en té rm inos económ icos, lo cual hace 
que no todos tengan las m ism as probab ilidades de graduación a la hora de afrontar una carrera universitaria. 
Basta con adentrarse un poco en el tema para saber que los estudiantes provenientes de los qu in tiles  de mayores 
ingresos tienen más chances de term inar la carrera que los de menores ingresos. Es im prescind ib le  identificar estas 
especific idades y que form en parte de la agenda del debate para el fo rta lec im ien to  de la educación superio r como 
derecho humano universal.

A lum nos y  Presupuesto

Para el periodo 2010 -2019  podem os observar que la cantidad de a lum nos un ive rs ita rios10 creció en un 29% , 
aum entando en té rm inos nom inales en más de 400m il estudiantes (gráfico N°4). La masa de a lum nos viene en 
constante crecim iento hace varias décadas, sobre todo desde la vuelta a la dem ocracia en la década del 80. En los 
ú ltim os años, la pendiente se acrecentó aún más, dejando en claro que la apertura de nuevas Universidades es vista 
com o un soporte instituc iona l para el desarro llo  económ ico y socia l, en tanto derecho social para la m ovilidad y el 
cam bio social.

10 Datos de la Secretaria de Presupuesto U n ive rs ita rio  (SPU), CIIE y de los Anuarios Estadísticos.
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Gráfico N° 4. A lum nos en U n ive rs idades N aciona les  P úb licas  en A rgen tina , periodo  2010-2019.
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Si v in cu la m o s estos datos con lo an a liza d o  en el apartadoan te rio r, notamos que el Presupuesto U nivers itario  no 
solo decayó en los ú ltim os años en té rm inos reales y en dólares, s ino que además el presupuesto por alum no 
tam bién decrece. Esto lo observam os en el Gráfico N°5, donde se nota claramente com o en el año 2018 y 2019 este 
ind icador com ienza a empobrecerse. Vale la pena destacar que d icha relación analiza el presupuesto por a lum no en 
pesos constantes y que la re lación en s im ila r en dólares.

Gráfico N° 5. Presupuesto por A lum no u n ive rs ita rio , período 2010-2019.

Por otro lado, hemos analizado la partic ipac ión de los a lum nos según las fechas de creación de las Universidades 
Nacionales: H istóricas (antes de 1949), 1949-1976 , 1976 -1999  y 2000-2019.

104 \m



PRODUCCIONES DCEyJ

Com o se observa en el Gráfico N°6, en el año 2010 la partic ipac ión de los a lum nos de las recientes Universidades 
en el total de a lum nos un ivers ita rios era poco más del 1% , m ientras que para el año 2019 ya s ign ificaban el 8% 
del total de estudiantes. El caso inverso, en cuanto a partic ipac ión, sufren las Universidades H istóricas, con una 
d ism in u c ió n  del 8% .

Gráfico N° 6. P a rtic ipac ión  en el to ta l de a lum nos  por ca rac te rizac ión  de las U nivers idades 
N aciona les  A rgen tinas. Años 2010 y  2019.

SI bien la cantidad de a lum nosaum en tó  en todo e lp e rlo d o , la ir ru p d ó n d e  las recientes U n lvers idades fue muy 
Importante para que esto tenga una m agnlteC onper i or.Vnm ec q u e c ste ln c semen to en el total de alum nos universitarios 
se debe principalm ente a la am pliación en la oferta universitaria en territo rios donde existía una demanda insatisfecha.

Un e jem plo de e llo  es el Conurbano Bonaerense, una zona en la cual la mayoría de estudiantes un iversita rios 
provenientes de aquí debía v ia ja r varias horas para poder acceder a la educación superior. Recordemos que el 
Conurbano es uno de los te rrito rios  más vulnerables en té rm inos soc ioeconóm icos, por lo cual la gran mayoría 
de los estudiantes tienen la necesidad de trabajar y estudiar al m ism o tiem po para poder continuar sus carreras.

En cuanto a la d is tr ib uc ión  de los a lum nos por reg ión11 para el año 2019, podem os notar (m irando el Gráfico N°7)

11 Para realizar la regionalización, u tilizam os las reglones establecidas por el CPRES. A  a lgunas universidades que tienen varias sedes, com o por e jem plo  la UTN, 
se las enca sillo  en la región donde se encuentra su unidad princ ipa l.

•  M etro po litano : Buenos Aires, General San M artín, General Sarm iento, La Matanza, Lom as de Zamora, Q uilm es, Tecnológica, Lands, Tres de Febrero, 
Arte, Avellaneda, Oeste, M oreno, A rtu ro  Jauretche, José Clemente Paz, H urlingham , G u ille rm o  Brown, S calabrin i Ortiz y Defensa Nacional

•  Centro: Córdoba, Entre Ríos, Litora l, Río Cuarto, Rosario, V illa  M aría y Rafaela.
•  Bonaerense: C entro de la P rov inc ia  de Buenos A ires, La Plata, Lujan, M ar del Plata, Sur, Noroeste de la P rov inc ia  de Buenos A ires, San A n to n io  de Areco 

y Pedagógica Nacional.
•  Nuevo Cuyo: Cuyo, La Rioja, San Juan, San Luis, C h ilec ito , V illa  M ercedes y Com echingones.

riD n|i05



REVISTA CÉFIRO (ZÉPHYROS) AÑO  8  NÚ M ER O  6

que la gran mayoría de los estudiantes un iversita rios se concentran en la zona M etropo litana  del país (40,8% ), 
seguido por el Centro (19 ,5% ) y la reg ión Bonaerense (12 ,7% ). Prácticamente, a lrededor del 73%  de la población 
estud iantil un ivers ita ria  se concentra en 4 provincias: Buenos A ires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

Gráfico N° 7. D is trib u c ió n  de los es tud ian tes  u n ive rs ita rio s  en U n ive rs idades Públicas 
N aciona les  por reg io n a liza c ió n  del CPRES. Año 2019.

□  Bonaerense

□  Centro

□  Metropolitano

□  Otras regiones

La U n ive rs idad  N aciona l de M oreno

La Universidad Nacional de Moreno (UNM ) nació en el marco de las Universidades del Bicentenario, junto a otras cuatro 
Universidades, en el año 2010. Tuvo su primer c ic lo lectivo al año siguiente, con una oferta académica de 6 carreras.

Nuestra Univers idad se desarro lla  en el m un ic ip io  de M oreno, el cual fo rm a parte del tercer cordón del Conurbano 
Bonaerense. El te rrito rio  se caracteriza por una clara heterogeneidad tanto en té rm inos económ icos como 
educativos, haciendo que el transcurso de la v ida  un ivers ita ria  de la gran mayoría de los a lum nos sea más d ifíc il 
que el prom edio. Vale la pena destacar que más del 90%  de los a lum nos son prim era generación de estudiantes 
un ive rs ita rios  en su fam ilia .

La m is ión  de la UNM no es sólo form ar profesionales, s ino acom pañar en todo el proceso a cada uno de los estudiantes 
que com ponen la Universidad. Eso supone pensar la Universidad donde está inserta, con la heterogeneidad que 
caracteriza al conurbano y particularm ente a M oreno en cuanto a ingresos y tasa de escolarización.

A su vez, tal com o plantea S. Carli (2012), se debe destacar la im portancia  que adquiere en los estudiantes 
un ive rs ita rios  la experiencia in tersubjetiva, fo rm ativa  y b iográ fica  que supone el transita r estas instituc iones.

•  Noroeste: Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.
•  Sur: Comahue, La Pampa, La Patagonia San Juan Bosco, La Patagonia Austra l, Río Negro y T ierra del Fuego.
•  Noreste: Formosa, M is iones, Nordeste, Chaco Austra l y A lto  Uruguay.

106 pro



RESEÑAS BIBLOGRÁFICAS

Particularm ente para las Universidades del B icentenario, estas experiencias de inc lusión  socia l que supone la 
m asificación de la educación superior, en espacios geográficos habitados por sectores socia les menos favorecidos 
en su acceso a bienes materiales y s im bó licos , adquieren mayor relevancia. Traerlas y hacerlas v is ib les  en el medio 
académ ico un ivers ita rio , supone tam bién repensar qué Universidad se desea construir.

Para ello, es indispensable pensar de forma integral políticas públicas de financiam iento de la educación superior 
en tanto derecho humano universal. Contar con un Presupuesto con mayor participación en el PBI y en constante 
crecimiento, complementado con una infraestructura adecuada y con alum nos que tengan los medios para cursar su 
carrera, son condiciones de base para garantizar el crecim iento y consolidación de la educación superior en nuestro país,
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