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REPRESEntACIOnES ACERCA dE lA EQUIdAd 
Y CAlIdAd dE lA EdUCACIOn En El ÁMBItO 
UnIVERSItARIO
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ence from the classical perspectives of teaching and 
learning. Moreover, the concept of educational quality is 
not defined. On the contrary, its definition is delegated to 
governmental organizations, which function is to estab-
lish the criteria and principles for its evaluation in rela-
tion to the social and local adaptation.
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Introducción
El objetivo del trabajo es indagar las representaciones 
que circulan y se transmiten en torno a los conceptos de 
equidad y calidad de la educación en el contexto univer-
sitario, poniendo especial énfasis en el ámbito de la Uni-
versidad Nacional de Rosario (UNR). Este estudio re-
sulta de una exploración preliminar en el marco de un 
proyecto de investigación más amplio circunscripto a la 
investigación de procesos educativos en la Educación 
Superior.
El presente trabajo comprende el análisis de las tres 
normativas que regulan dicho espacio universitario: la 
Ley Nacional de Educación Nº26.206, la Ley Nacional 
de Educación Superior Nº24.521 y el Estatuto de la 
UNR.
Durante la primera década del siglo XXI, la Educación 
Superior ha experimentado transformaciones de orden 
económico, político y socio-cultural que problematizan 
y cuestionan los modelos, los discursos y las categorías 
de análisis de los esquemas vigentes.
Las principales discusiones se enfocan hacia la amplia-
ción de la matrícula y, al mismo tiempo, la promoción de 
políticas que garanticen la equidad en América Latina 
(Juarros, 2006), el acceso y permanencia a la universi-
dad de amplios grupos sociales de género, étnicos, re-
ligiosos o de clase social (López, 2008), la movilidad es-
tudiantil (Cordera y Santamaría, 2008; Gascón y Cepe-
da, 2009), la deserción universitaria (Díaz, 2008; Rodrí-
guez y Leyva, 2007; Vélez y López, 2004), la tensión en-
tre la formación académica y el mundo laboral (Barrón, 
2009), entre otras.
Asimismo, en sentido estricto, aparecen como requisi-
tos de una formación académica de calidad la configu-
ración de criterios de enseñanza alternativos a los tradi-
cionales, el desarrollo de un pensamiento crítico y la ca-

RESUMEN
El objetivo de este trabajo es indagar las representacio-
nes que circulan y se transmiten en torno a los concep-
tos de equidad y calidad de la educación en el contexto 
universitario. Este estudio resulta de una exploración 
preliminar en el marco de un proyecto de investigación 
más amplio circunscripto a la investigación de procesos 
educativos en el ámbito de la Universidad Nacional de 
Rosario (UNR). El presente trabajo comprende el análi-
sis de las tres normativas que regulan dicho espacio 
universitario: la Ley Nacional de Educación Nº26.206, 
la Ley Nacional de Educación Superior Nº24.521 y el 
Estatuto de la UNR. Es posible apreciar que el término 
equidad se encuentra concebido desde la perspectiva 
del alumno y semánticamente asociado a una igualdad 
de oportunidades planteadas en términos de equivalen-
cias. Estas representaciones contemplan las dimensio-
nes contextuales y culturales que configuran los esce-
narios históricamente situados de los agentes educati-
vos, distanciándose de visiones clásicas de la enseñan-
za y el aprendizaje. Asimismo, el concepto de calidad 
de la educación no se encuentra definido explícitamen-
te, sino que su delimitación se delega sobre organismos 
que tienen como función establecer los criterios y los 
principios para su evaluación en relación con su ade-
cuación social y local.

Palabras clave
Representaciones Legislaciones Educación Superior

ABSTRACT
REPRESENTATIONS OF EQUITY AND EDUCATIONAL 
QUALITY AT UNIVERSITY
The aim of this work is to inquire the representations of 
the concepts of equity and educational quality at univer-
sity. This study is part of the preliminary explorations of 
a project of investigation of the educational process at 
the National University of Rosario (UNR). It involves the 
analysis of the normative regulations of this institution: 
the National Law of Education Nº26.206, the National 
Law of Higher Education Nº24.521 and the Statue of the 
UNR. Is possible to appreciate that the concept of equi-
ty is conceived from the perspective of the students and 
is associated semantically to an equality of opportuni-
ties, as equivalence. These representations include the 
context and cultural dimensions of the educational scen-
eries, historically situated; notion that raises a differ-
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pacidad de “aprender a aprender” coherentes a una 
educación permanente y a lo largo de la vida.
Clásicamente, la problemática de las representaciones 
del aprendizaje, la enseñanza, la educación en sentido 
amplio ha sido arduamente estudiada y debatida en el 
ámbito psicológico (Castorina y Kaplan, 2008; Driver, 
1986; Carretero, 1993; Pozo, 2000; Coll, 2002). No obs-
tante, es posible distinguir que estas discusiones toman 
como referente empírico fundamentalmente a los estu-
diantes y/o a los docentes (Covarrubias Papahiu y Piña 
Robledo, 2004; López, Bralic y Arancibia, 2002; Ramí-
rez, 2007; Tapia, 2005; Valencia, 2009).
En este sentido, la importancia de esta indagación se 
sustenta en la posibilidad de captar las formas de pen-
samiento y de acción consideradas como nociones, va-
lores y prácticas socialmente construidas que orientan 
las políticas universitarias. Estas construcciones colec-
tivas se encuentran plasmadas en las leyes y estatutos 
que conducen el funcionamiento institucional (Butel-
man, 2006; Fernández, 1998).
En el marco de estos lineamientos, resulta relevante 
adoptar como objeto de estudio las representaciones 
que subyacen en las legislaciones vigentes estableci-
das al interior del escenario universitario local, como re-
curso de valor para lograr una aproximación a las distin-
tas miradas que se construyen en torno a aspectos no-
dales de la educación.

Perspectiva teórica
El abordaje de las representaciones se enmarca en una 
tradición conceptual que pretende analizar fenómenos 
que son producciones psicológicas y, a la vez, sociales 
(González Rey, 2008; Mora, 2002; Moscovici y Marko-
vá, 2008). De este modo, los agentes educativos son 
constructores activos de sus esquemas y procesos 
compartidos de conocimiento.
En la literatura académica, existe un relativo consenso 
que versa sobre la consideración de las representacio-
nes como presupuestos que estructuran y orientan los 
pensamientos, valoraciones y comportamientos (Farr, 
2005; Petracci y Kornblit, 2007).
Se reconocen dos condiciones primordiales para la 
emergencia de RS: un fondo cultural enraizado en una 
historia compartida y un marco de prácticas sociales in-
sertadas en el medio (Araya Umaña, 2002). En este 
sentido, las representaciones están conformadas por 
procesos dinámicos con la modalidad característica de 
ser socialmente construidas.
Este enfoque se plantea como apropiado para conocer 
los discursos y dimensiones de análisis que se gestan y 
se transmiten en el ámbito universitario y se transfieren, 
por ende, a los diseños curriculares y a las prácticas 
educativas (Baeza, 2003). De aquí su pertinencia para 
detectar y reconstruir las modalidades en que los acto-
res sociales interpretan y otorgan significado a la reali-
dad (Rodríguez Salazar, 2003).
En este sentido, un análisis de estas características 
permite estimar si estas nociones “son las que necesi-
tamos en el nuevo escenario económico, laboral, social, 

político y cultural en el que estamos inmersos, y en su 
caso, adoptar las medidas necesarias para su transfor-
mación y adecuación a este nuevo escenario” (Coll, 
2010, p.50).

Concepciones acerca de la equidad
La problemática de la inclusión en el conocimiento tiene 
hoy una alta relevancia, en la medida en que los nuevos 
modos de producción de la vida social incorporan de 
manera creciente los avances científicos y tecnológicos 
como uno de sus componentes centrales. Cada vez 
más, “el destino de las personas estará en función del 
acceso al conocimiento, tanto más cuanto más cualifi-
cado sea, lo que significa que la educación se converti-
rá, si no lo es ya, en el eje central de la nueva sociedad 
que está dando sus primeros pasos” (De Puelles Bení-
tez, 2006, p.28).
Esta idea que conecta la igualdad o la equidad en el 
mundo del conocimiento y en las demás esferas socia-
les, fomentando así una integración e inclusión de los 
diversos sectores sociales en un espacio compartido, 
es tomada en la normativa que regula la actividad de la 
UNR. La Ley Nacional de Educación en concordancia 
con las ideas antes expuestas, presenta como objetivos 
y fines de las políticas la promoción de la igualdad en el 
mundo educativo. Busca asegurar la calidad educativa 
“con igualdad de oportunidades y posibilidades, sin 
desequilibrios regionales ni inequidades sociales” (artí-
culo 11). A su vez, en el artículo 4 enuncia “El Estado 
Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires tienen la responsabilidad principal e indelega-
ble de proveer una educación integral, permanente y de 
calidad (…) garantizando la igualdad, gratuidad y equi-
dad en el ejercicio de este derecho”. De este modo, se 
observa cómo en la normativa el significado de igualdad 
y equidad se concibe de manera asociada, como valo-
res que deben ser sostenidos por las políticas educati-
vas: “La educación brindará las oportunidades necesa-
rias para desarrollar y fortalecer la formación integral de 
las personas (…) basado en los valores de libertad, paz, 
solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, 
responsabilidad y bien común” (artículo 8).
La ley propone asimismo como herramientas para ga-
rantizar el cumplimiento de dichos objetivos la genera-
ción de “políticas universales y de estrategias pedagó-
gicas y de asignación de recursos que otorguen priori-
dad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad” 
(artículo 11). Además, promueve la generación de “ac-
ciones educativas presenciales y/o a distancia, particu-
larmente en zonas rurales o aisladas” (artículo 48) así 
como una modalidad de educación domiciliaria y hospi-
talaria para garantizar en estos espacios la presencia 
del Estado como garante del derecho a la educación.
No obstante, la Ley Nacional de Educación también re-
conoce que la posibilidad de participar e incluirse en el 
mundo educativo no es relativa solamente a la presen-
cia de condiciones económicas y pedagógicas favora-
bles. Por el contrario, el concepto se extiende integran-
do en el mismo el respeto hacia diferencias culturales e 
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identitarias, como condición de posibilidad para la inclu-
sión de las diversas comunidades en la producción de 
conocimiento. En el mismo artículo la mencionada ley 
indica que las políticas educativas deben promover y 
garantizar “condiciones de igualdad, respetando las di-
ferencias entre las personas sin admitir discriminación 
de género ni de ningún otro tipo”. Además, el artículo 79 
expresa que el Ministerio de Educación “fijará y desa-
rrollará políticas de promoción de la igualdad educativa, 
destinadas a enfrentar situaciones de injusticia, margi-
nación, estigmatización y otras formas de discrimina-
ción, derivadas de factores socioeconómicos, cultura-
les, geográficos, étnicos, de género o de cualquier otra 
índole, que afecten el ejercicio pleno del derecho a la 
educación”.
En el mismo sentido se expresan las normativas aquí 
analizadas que regulan expresamente el nivel universi-
tario. La Ley Nacional de Educación Superior establece 
que es derecho de los estudiantes la postulación para la 
recepción de “becas, créditos y otras formas de apoyo 
económico y social que garanticen la igualdad de opor-
tunidades y posibilidades, particularmente para el acce-
so y permanencia en los estudios de grado” (artículo 
13). Se asienta así que el ingreso irrestricto y la gratui-
dad del sistema de educación superior son condiciones 
necesarias, pero no suficientes, para lograr una real 
igualdad de oportunidades en el acceso a los estudios 
de grado. Por ello, se establece como derecho de todo 
estudiante el acceso a mecanismos de provisión de re-
cursos necesarios para costear sus estudios.
Por su parte, la noción de integración está entrelazada 
a la producción científica del conocimiento como gene-
ración de “una formación cultural interdisciplinaria dirigi-
da a la integración del saber” (artículo 27).
En el estatuto de la UNR los términos igualdad, equidad 
e inclusión no son utilizados explícitamente. No obstan-
te, existen referencias que permiten observar cómo la 
normativa entiende estas ideas desde una perspectiva 
amplia que implica no sólo los aspectos económicos si-
no socio-culturales. Asimismo, se entiende que la igual-
dad/equidad es un concepto que debe abarcar ambas 
dimensiones.
Respecto a la inclusión de perspectivas culturales diver-
sas, el primer artículo del estatuto de la UNR establece 
como objetivo institucional la admisión de “la más amplia 
pluralidad ideológica, política y religiosa, garantizando en 
sus claustros la libertad de expresión y petición en el 
marco de los principios democráticos y la tolerancia mu-
tua”. A su vez, el segundo artículo enuncia que la institu-
ción deberá estar “siempre abierta a toda expresión del 
saber y a toda corriente cultural e ideológica, sin discrimi-
naciones” garantizando “la más amplia libertad de juicios 
y criterios, doctrinas y orientaciones filosóficas en el dic-
tado de la cátedra universitaria”. Por otra parte, también 
se refiere la normativa a la integración de teoría y prácti-
ca en la generación de las actividades de las institucio-
nes, y entre las propias instituciones de la universidad 
(artículos 35 y 1, respectivamente).
Tal como ha sido mencionado, la inclusión en los cono-

cimientos socialmente generados es una problemática 
que en nuestras sociedades excede el marco de los sis-
temas educativos. La educación permanente que exi-
gen los nuevos modos de relación entre el conocimien-
to y la producción de la vida social promueve que el 
aprendizaje supere las demarcaciones que lo confina-
ban a un espacio físico y momento evolutivo de las per-
sonas (Barbero, 2008).
En la Ley Nacional de Educación Superior, la inclusión 
en el mundo de formación académica es concebida co-
mo la posibilidad de generar en los estudiantes herra-
mientas necesarias para una formación continua. Al 
respecto, el artículo 8 enuncia que la educación “brinda-
rá las oportunidades necesarias para desarrollar y for-
talecer la formación integral de las personas a lo largo 
de toda la vida y promover en cada educando/a la capa-
cidad de definir su proyecto de vida”. Se enlaza así los 
saberes que circulan en las instituciones de educación 
superior con aquellos generados por fuera de ellas, pre-
sentado esta conexión como un diálogo en la trayecto-
ria de aprendizaje de los estudiantes.
En suma, se vislumbra que las concepciones en torno a 
las nociones de igualdad/equidad e inclusión/integración 
que subyacen a las normativas que regulan la actividad 
de las instituciones de la UNR. Los conceptos de inclu-
sión/integración, equidad/igualdad son objeto de usos y 
contenidos diversos en las normativas. Esta amplitud en 
la definición de los conceptos, puede reflejar una inten-
ción de extender los márgenes de acción de los actores 
en el marco de los objetivos delimitados en la ley. No 
obstante, consideramos que la extensión del objeto de 
referencia de los conceptos debilita la capacidad de es-
tructuración de las leyes sobre el funcionamiento de las 
instituciones educativas. Lo cual puede tener como con-
secuencia una fragmentación de los procesos, en la me-
dida en que los mismos pueden ser interpretados de di-
versas maneras. Asimismo, esto dificulta las posibilida-
des de ejercicio de las actividades de contralor sobre las 
acciones de las instituciones educativas.
Por otra parte, se observa que estas ideas adquieren 
contenidos que se encuentran interrelacionados. La “in-
clusión” aparece asociada a una “igualdad de oportuni-
dades”, que a su vez se concibe tanto como igualdad de 
oportunidades socioeconómicas, así como igualdad de 
oportunidades socioculturales. Ingresa aquí la idea de 
pluralismo y respeto por la diversidad, como otra de las 
premisas para la generación de un mundo de conoci-
miento y una sociedad inclusiva.

Concepciones acerca de la calidad educativa
Las normativas analizadas no definen explícitamente el 
término calidad en relación con la educación, por lo cual 
se establecen organismos a los cuales delegan la de-
terminación de los parámetros que orienten las accio-
nes de monitoreo y evaluación. En el caso de la Ley Na-
cional de Educación, en el nivel de educación no supe-
rior, funciona el Consejo Nacional de Calidad de la Edu-
cación, en el ámbito del Ministerio de Educación, Cien-
cia y Tecnología, como órgano de asesoramiento inte-
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grado por miembros de la comunidad académica y cien-
tífica, representantes de dicho Ministerio, del Consejo 
Federal de Educación, del Congreso Nacional, de las 
organizaciones del trabajo y la producción y de las or-
ganizaciones gremiales docentes con personería na-
cional (artículo 98).
En el nivel de educación superior el organismo de refe-
rencia es la Comisión Nacional de Evaluación y Acredi-
tación Universitaria (CONEAU). Esta institución esta-
blece los criterios de calidad y actualización de los pla-
nes de enseñanza e investigación (Ley de Educación 
Superior, artículo 63).
Asimismo, en la UNR existen mecanismos de autoeva-
luación institucional de carácter permanentes y partici-
pativos centrados sobre la calidad universitaria, enten-
diéndola como la obtención de altos niveles de logro 
en los fines y objetivos definidos en docencia, investi-
gación, extensión, gestión y servicios (Estatuto UNR, 
artículo 67).
En síntesis, el término calidad en las normativas está tra-
tado de un modo poco estructurado a priori. Se delega su 
delimitación a organismos creados a tal efecto. Por tanto, 
es posible pensar que subyace una concepción centrada 
en que la calidad no puede garantizarse en términos 
prescriptivos ni configurarse de manera ajena a los en-
tornos locales y socio-culturales del contexto.

Discusión general
En este trabajo se rastrearon las representaciones en 
torno a las ideas de equidad y calidad de la educación 
plasmadas en las normativas que regulan el funciona-
miento de las universidades, haciendo hincapié en el 
ámbito de la UNR.
Los discursos sociales reconstruidos puntualizan que la 
categoría equidad guarda un alto grado de relación con-
ceptual con los términos de igualdad e inclusión utili-
zándose estas expresiones, en algunos casos, indistin-
tamente como acepciones análogas. En efecto, la “in-
clusión” es asociada a una “igualdad de oportunidades”, 
tanto socioeconómicas, así como socioculturales.
Es posible considerar que esta extensión de los núcleos 
de referencia de los conceptos diluye su capacidad pa-
ra estructurar acciones en el marco de delimitaciones 
de sentido claramente establecidas.
Finalmente, en el caso de la categoría de calidad de la 
educación, vemos cómo las normativas establecen que 
la definición del contenido de la noción es función de or-
ganismos especializados. La normativa no hace refe-
rencia expresa al contenido, excepto en el caso de aso-
ciar la calidad al cumplimiento de los objetivos estable-
cidos legalmente.
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