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En el presente informe se analiza la evaluación de aprendizajes es
colares, en escuelas de EGB (primer y segundo ciclo) de la Provincia de 
Córdoba. Se analizan las respuestas de 1094 directivos, 1612 docentes de 
Matemáticas y 1600 docentes de Lengua, que fueran obtenidas por aplica
ción de sendos cuestionarios en ocasión del ONE 2000, organizado por el 
Ministerio de la Nación. Inicialmente se presentan algunas reflexiones teó
ricas que orientan nuestras propias interrogaciones, para revisar en se
gundo lugar la representación sobre procesos evaluativos que subyacen 
en los cuestionarios. En tercer lugar, se analizan los datos para brindar 
una caracterización de cómo tenían lugar procesos evaluativos en nues
tras escuelas. Se concluye en términos de potenciales focos problemáticos 
a la luz de lo hallado. 

Introducción 

En los últimos años hemos presenciado un gradual desarro
llo del interés por la evaluación de los aprendizajes escolares. La 
Ley Federal de Educación (1993) requiere explícitamente la realiza-
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ción de acciones específicas a nivel de gestión política del Sistema 
Educativo (SE). La Dirección Nacional de Información y Evalua
ción de la Calidad Educativa (DiNIECE), del Ministerio de Educa
ción de la Nación es la encargada de ello. Desde la misma se han 
desarrollado varios Operativos dirigidos a evaluar los logros de 
aprendizajes de los alumnos de todo el país, que están enmarcados 
bajo la noción de evaluación de la calidad educativa. Por otro lado, 
en la actualidad y desde nuestra experiencia cotidiana, hemos ob
servado que muchos docentes expresan su preocupación por la 
evaluación de sus alumnos. A pesar de todo ello, mucho es el cami
no que falta recorrer para contar con descripciones empíricamente 
fundadas, de esta particular faceta de lo que ocurre en nuestras 
escuelas. 

El presente trabajo tiene por objetivo general realizar aportes 
en este sentido. Desde una perspectiva macro, se buscan caracteri
zaciones iniciales que permitan la identificación de aspectos que 
eventualmente constituyan núcleos conflictivos del quehacer do
cente. Se examinan datos relevados por la DiNIECE en ocasión del 
Operativo Nacional de Evaluación (ONE) 20002• En ese año tuvo 
lugar el último operativo de carácter censal, y se administraron junto 
a las pruebas de rendimiento de los alumnos, sendas encuestas a 
directivos y docentes de los grados/ años evaluados. Los objetivos 
más específicos son: a- el análisis de las preguntas de estos cuestio
narios que están relacionadas con la evaluación de aprendizajes, y 
b-lograr una descripción de lo que estaba ocurriendo en las escue
las de Educación General Básica (EGB) provinciales, conforme a 
las respuestas dadas por directivos y maestros. 

Dos preguntas iniciales fueron planteadas: ¿Cuáles son los 
aspectos seleccionados por el Ministerio de la Nación para cono
cer cómo tiene lugar la evaluación en las escuelas? Y¿ Qué expresa 
el personal docente con relación al proceso de evaluación que tiene 
lugar en sus escuelas? 

2 Matrices con datos sobre todo el país están publicadas en el sitio WEB del Ministerio de 
la Nación. 
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Se desea señalar que las evaluaciones de los docentes se con
sideran importantes pues constituyen una cuestión clave de las 
condiciones en que ocurre el avance de los alumnos dentro del SE. 

A continuación se presentan, en primer lugar, algunas reflexio
nes teóricas sobre la evaluación de los aprendizajes escolares. Estas 
están focalizadas en los aspectos que consideramos de interés des
de el punto de vista del análisis de las condiciones que modulan el 
avance de los alumnos en su escolarización. En segundo lugar, tra
taremos de comprender qué representación de las mismas subyace 
en los cuestionarios referidos, para mostrar por último cómo res
ponde el personal docente a las interrogaciones ministeriales. 

Evaluación de los aprendizajes escolares 

Antes de abordar el tema, se desea señalar que en la búsque
da de antecedentes3 no se hallaron trabajos que desde una perspec
tiva similar a la nuestra atendieran los aspectos de la evaluación 
aquí abordados, de allí lo exiguo de las referencias en el presente 
texto. 

En nuestro país es la propia escuela, mediante la acción de 
los docentes, la que decide sobre si el alumno satisface (o no) las 
condiciones que le habilitan para pasar a un grado (ciclo o nivel) 
sucesivo. Esta decisión es tomada al final de cada ciclo lectivo, y se 
espera que esté fundamentada en información recogida a partir de 
múltiples fuentes y en distintas ocasiones. 

1. Dos componentes diferentes y complementarios definen a 
un acto evaluativo, ya que es necesario lograr una descripción ade
cuada del objeto evaluado para poder emitir un juicio valorativo 
sobre el estado de lo descripto. La distinción entre aspectos des
criptivos y valorativos responde a un interés analítico pues puede 

3 Fundamentalmente los de carácter nacional, publicados en sitios de Internet tal como 
por ejemplo, el listado de investigaciones inscriptas en el Ministerio de Educación de la 
Nación. 

Revista Páginas 163 



suponerse cierta orientación valorativa cuando se seleccionan as
pectos a evaluar y procedimientos a utilizar. Puede suponerse, ade
más, la existencia de una gran heterogeneidad de estrategias utili
zadas por los docentes para evaluar lo aprendido por los alumnos, 
reflejadas en contenidos, formatos y criterios de los instrumentos, 
y en los modos en que se comunica la información recogida. Con
secuentemente, el estudio de las evaluaciones escolares demanda
ría atender a modalidades, tanto de la previsión y planificación de 
las tareas áulicas como de la implementación y evaluación de las 
mismas. 

La identificación de aspectos descriptivos permite una carac
terización en términos más estrictamente pedagógicos, pero los as
pectos valorativos reclaman un interés especial, en razón de sus 
implicaciones éticas pues afectan la vida de otras personas. Son los 
aspectos valorativos de la evaluación los que parecen, hasta ahora, 
como más opacos para una comprensión más acabada de lo que es 
realizado por los docentes. Lo antes dicho justifica nuestra aten
ción sobre ellos. 

2. Los criterios y juicios valorativos de los docentes expresan 
la nonna de excelencia sobre el trabajo escolar que el docente tiene 
internalizada. Para Perrenoud (1996) una norma de excelencia 
es ... "imagen ideal de una práctica dominada a la perfección, cum
plida, auténtica" (página 35). Estos patrones ideales son utilizados 
para generar juicios sobre niveles de excelencia, los que en definiti
va expresan la distancia apreciada entre una acción concreta y el 
patrón ideal. 

2.1. Se postula que en la evaluación escolar se atendería a 
normas de excelencia de distintas índoles. Un conjunto de ellas re
ferirían a prácticas eminentemente escolares, que caracterizan a las 
actividades desarrolladas por los distintos actores sociales dentro 
de los ámbitos educativos. Son las que definen el ser un maestro, 
un alumno, un directivo, etc. El otro conjunto se relaciona con prác
ticas sociales que pueden ocurrir tanto dentro como fuera de los 
ámbitos escolares, y que las podemos pensar como un elemento 
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definitorio de principios que estructuran el currículo de la educa
ción elemental, fundamentalmente en términos de Matemáticas, 
Lengua, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Tecnología, etc. De 
estas normas, las relacionadas con el manejo de la Lengua y las 
Matemáticas tienen un papel destacado, en razón de que son re
queridas para el aprendizaje de otras disciplinas. Para ilustrar, la 
norma de excelencia en relación a Lengua debe incluir imágenes 
sobre lo que es una buena lectura o lo que es una buena producción 
textual. 

El primer conjunto está estrechamente ligado a valoraciones 
de las interrelaciones sociales, las que pueden estar expresadas en 
normas explicitas o estar implícitamente representadas en inter
pretaciones cotidianas de los actores. Consecuentemente este as
pecto constituiría una dimensión de la práctica escolar más sensi
ble para canalizar aspectos ideológicos potencialmente ligados a 
problemas de reproducción social, inequidad, exclusión, etc. El se
gundo conjunto se vincula directamente con los contenidos 
curriculares. 

2.2. La apreciación de niveles de excelencia genera jerarquías 
de excelencia. La construcción de estas últimas puede ser hecha a 
partir de procedimientos más o menos codificados. En nuestras 
escuelas se utiliza un sistema de calificaciones, al llenarse los bole
tines escolares, que expresa una codificación de jerarquías de exce
lencia. 

3. Se desea destacar que, en lo indicado hasta aquí, se supo
nen dos dimensiones valorativas: una relacionada con normas de 
excelencia referidas a prácticas sociales, vinculadas al manejo de 
contenidos, y la otra relacionada con normas de excelencia a las 
que llamamos específicamente escolares, relacionadas con imáge
nes de lo que es un buen alumno. Ahora bien, ¿cómo interactúan 
ambas en instancias acreditadoras? 

Para el avance dentro del SE, lo que cuenta es la síntesis de 
valoraciones parciales (ocurridas a lo largo del año) sobre el nivel 
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de excelencia alcanzado por el alumno. Dichas síntesis representan 
los aspectos descriptivos y valorativos de las instancias de evalua
ción particulares atendidas, de allí que su construcción implique 
generar una jerarquía de excelencia que contemple al conjunto de 
jerarquías parciales construidas en cada una de las observaciones. 
Para ello, es necesario ponderar la importancia relativa de las dis
tancias entre la norma de excelencia referida al manejo de conteni
dos y lo observado en cada instancia evaluativa. Al estimarse la 
importancia de la diferencia entre lo observado y lo esperado, que 
implica lo que no se sabe o no ha sido logrado, muy probablem~nte 
se atiendan de manera explícita aspectos que hacen a las prácticas 
escolares. Por lo tanto, al tomarse decisiones sobre la jerarquía de 
excelencia -de síntesis- atribuible al alumno, lo que se atendería es 
una norma de excelencia a la que podemos denominar de aproba
ción4 y en ella se considerarían más explícitamente los aspectos que 
hacen a las prácticas escolares, por ejemplo, el esfuerzo mostrado 
para aprender, la participación en el aula, la responsabilidad obser
vada en el cumplimiento de tareas, etc. 

4. Además, las prácticas evaluativas de los docentes pueden 
diferir, en distintas situaciones, tanto en relación a normas de exce
lencia atendidas como en cuanto a la norma que aprueba. Esta últi
ma puede variar aun cuando en distintas situaciones se atienda a 
normas que atañen a contenidos iguales o equivalentes. Podemos 
suponer una mayor diversidad en relación a las normas de exce
lencia de las prácticas escolares propiamente dichas y mayor ho
mogeneidad en las del otro tipo. La expectativa de una mayor di
versidad se justifica por el supuesto de que la ocurrencia de las 
prácticas docentes en contextos diferentes, desde el punto de vista 
de las características de la población atendida, generaría una ade
cuación o adaptación de las imágenes de lo esperable en cuanto a 
ser un buen alumno. 

Para finalizar, destacamos que se supone que las jerarquías 
de excelencia para aprobar, pueden ser definidas desde los dos ti-

~ De acreditadón, si se prefiere. 
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pos de normas de excelencia, las referidas a prácticas sociales y las 
relacionadas con prácticas escolares. 

La evaluación en los cuestionarios 

Dada la complejidad de la evaluación de los aprendizajes es
colares resulta difícil seleccionar aspectos relevantes a la hora de 
elaborar una encuesta que permita captar lo que ocurriría en las 
escuelas y en sus aulas. En este apartado intentamos identificar la 
representación de los procesos evaluativos que estarían presentes 
en los cuestionarios. 

En el cuestionario de los maestros se interroga sobre distintas 
cuestiones del quehacer docente en la sección evaluada, algunas 
de las cuales están directamente relacionadas con la evaluación. 
Tenemos así, que se pregunta sobre5: 

A) La frecuencié con que se utilizan distintos procedimientos 
para evaluar los aprendizajes. Las alternativas refieren a distintas 
tareas asignadas, o instrumentos empleados al evaluar: 

B) La importancia7 atribuida a distintos criterios de evaluación: 
~ C) El grado de importancia8 asignada a distintos propósitos 

cuando evalúa a los alumnos: 
D) El grado de dificultad 9 que encuentra en actividades del pro

ceso de evaluación: 

Ahora bien, ¿cómo puede ser interpretado el contenido del 
cuestionario? En las preguntas se aprecian tres dimensiones gene
rales a partir de las cuales se abordan aspectos más específicos, és
tas son: a- propósitos; b- procesos en términos de actividades y re-

5 Las alternativas de cada una de ellas figuran listadas de manera completa en las referen
cias de los gráficos incluidos más adelante. 
6 Según una escala de cuatro puntos que va desde "Con mucha frecuencia» a «Casi nunca 
o nunca" 
7 Escala de cuatro puntos, que varía desde Muy importante a Nada importante. 
8 Ídem anterior. 
9 Escala de tres puntos: Mucha, Media y Poca. 
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cursos técnicos; y e- criterios. 

Los propósitos se relacionan con la planificación de la ense
ñanza, tanto sea inicial como la que tiene lugar por necesidades de 
ajustes10, con la valoración de lo aprendido11 y con la comunica
ción de los resultados12

• Uno de los propósitos, el que indica sobre 
Asegurar conocimientos pareciera no corresponder específicamente 
a la evaluación, pues la intención de control o monitoreo, que carac
teriza a esta situación, no se relaciona directamente con ello. 

Las actividades de los docentes serían: selección y definición 
de qué evaluar13; decidir cómo evaluar atendiendo a aspectos des
criptivos14 y valorativos15; utilizar la información de resultados para 
la enseñanza16; y fijar criterios de evaluación junto a otros docen
tes17. Lo que el docente realizaría al evaluar es presentado por el 
Ministerio con una carga valorativa negativa pues la pregunta alu
de expresamente a dificultad. Desde esta perspectiva cobran senti
do las alternativas que refieren a la complejidad de las actividades 
en razón del número de alumnos y tiempo requerido, aunque no 
indiquen a ninguna de ellas18. 

Las opciones técnicas refieren a una variedad de procedimien
tos atendiendo a: evaluaciones orales-escritas; tareas que deman
dan distinto grado de elaboración por parte del alumno; contextos 
en los que el alumno desarrolla la tarea (hogar-aula); al carácter 
individual o grupal de las tareas; y diversos tipos de instrumentos. 

Por último, deseamos destacar que las alternativas sobre cri
terios de evaluación refieren a lo que se ha indicado previamente 

10 Ver alternativas 1, 2, 7 y 8 del Gráfico 2. 
11 Ver 4 y S del Gráfico 2. 
12Ver 6 del Gráfico 2. 
13 Ver 6, ll,y 12 del Gráfico 4. 
14 Ver 1, 6, 1 1, y 12 del Gráfico 4. 
15 Ver 2, 3, 4, y 1 O del Gráfico 4. 
16 Ver S del Gráfico 4. 
17Ver 8 del Gráfico 4. 
18 Ver 7 y 9 del Gráfico 4. 
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como prácticas eminentemente escolares. Solamente la que refiere 
a 11 

••• desempeño demostrado ... " está como asociada a normas de ex
celencia vinculadas a contenidos, pero tiene tal carácter de genera
lidad que no informa sobre las normas más específicas que los do
centes tienen intemalizadas. 

En el cuestionario de directivos la pregunta 4519 les requiere in
dicar el grado de acuerdo sobre ciertas afirmaciones que describirían 
lo que sucede en la escuelaw. En otros tramos del cuestionario se alude 
también a aspectos que hacen a la evaluación escolar, como es por 
ejemplo el que interroga sobre decisiones que se toman en la escuela 
y quiénes participan en ellas, ya que una de las decisiones conside
radas es 11 criterios de evaluación de los alumnos".21 

A los directivos se les presentan situaciones diversas que 
pueden ser analizadas en términos de: quiénes harían lo referido y 
cuáles son las características del proceso que son atendidas. 

Con relación al primer aspecto, los agentes (o actores) de los 
sucesos referidos son directivos y docentes. En este sentido, del 
modo en que se redactaron las alternativas, llama la atención que 
en algunas no se identifica agente, pues están redactados de modo 
impersonal. Las mismas aluden a acuerdo sobre criterios22• Podría 
interpretarse que la ausencia de referencias específicas diluye la 
responsabilidad de los mismos para el logro de dichos acuerdos, o 
de modo alternativo, puede suponerse como sugiriendo una dis
tribución equitativa de la responsabilidad entre ellos. 

En cuanto a características del proceso de evaluación, se mencio-

19 Las alternativas figuran listadas de manera completa en las referencias del gráfico co
rrespondiente. 
20 Escala de seis puntos, desde Totalmente de Acuerdo a Totalmente en Desacuerdo. 
21 El 98% de los directivos reconocen que se toman decisiones en sus escuelas, sobre 
criterios de evaluación de los alumnos. De ellos, el 69% dice que los directivos participan 
en ellas, el 88% responde que todos los docentes lo hacen, el 4% reconoce la participa
ción de los supervisores y el 3 % la de los padres. 
22Ver 2, 7 y 12del Gráfico 1 
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nan: a- supuesto sobre su importancia23
; b- aspectos que hacen a la 

preparación -organización24
; y especificación de criterios25

; e- as
pectos instrumentales26

; d- aspectos que hacen a la implémentádón 
del proceso en el aula27 o en la institución28

• 

Dos cuestiones interesa destacar con relación a estas alterna
tivas. En primer lugar el criterio más específico y explícito refiere a 
cantidad -mínima- de evaluaciones. Las otras alternativas relacio
nadas con criterios son más inespecíficas29

• En segundo lugar, los 
ítems no son aptos para captar la modalidad de gestión pedagógi
ca con relación a la evaluación ¿Cuál sería el papel del personal 
directivo según este tramo del cuestionario? Conocer lo que ocurre 
en las aulas30 (6,11). 

Finalizando y a modo de síntesis, según ambos cuestionarios 
la evaluación sería un proceso eminentemente áulico, y por lo tan
to, responsabilidad -'¿casi excluyente?- de los maestros. Consti
tuiría además un aspecto parcial relacionado con otros que hacen 
a la enseñanza en general, pero se distinguiría porque eventual
mente podría ser muy dificultoso. Los criterios y valoraciones ten
drían una relación directa con el modo en que se es alumno, antes 
que con representaciones sobre las prácticas sociales, relaciona
das con contenidos, atendidas en cada caso (por ejemplo genera
ción de textos de calidad). 

Evaluación en escuelas de la provincia de córdoba 

Interesa ahora analizar el modo en que ocurrían procesos de 
evaluación en escuelas de la Provincia de Córdoba, conforme a las 
respuestas de directivos y docentes, obtenidas en el ONE 2000. Se 

23 Ver 5 del Gráfico 1 
24 Ver 2 del Gráfico 1 
25 Ver 7 del Gráfico 1 
26 Ver 2 y 3 del Gráfico 1 
27 Ver 8 y 10 del Gráfico 1 
28 Ver 6 y 11 del Gráfico 1 
29 Ver 7, 9 y 12 del Gráfico 1 
30 Ver 6 y 11 del Gráfico 1 
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cuenta con información sobre respuestas de 1094 directivos, de es
cuelas en las que se imparte EGB 1 y 2; 1612 docentes de Matemá
ticas y 1600 docentes de Lengua. El 97% de los docentes de Mate
máticas declaran enseñar en 6° grado, y el 98% de los de Lengua 
indica que trabaja en el grado 3°. 

Específicamente, se examinará lo que sucede en la escuela se
gún la visión de sus directivos y el modo en que ocurre el proceso 
de evaluación según lo respondido por docentes de Matemáticas y 
Lengua. 

Para estos análisis se han confeccionado gráficos que permi
ten caracterizar el proceso de evaluación escolar. Esta caracteriza
ción es construida corno una síntesis que representa a la variedad 
de respuestas en cada caso. El modo en _que se ha operado en cada 
pregunta es el siguiente: 

a- Se considera que los directivos acuerdan con respecto a 
que ciertas cuestiones suceden en su escuela, si eligen la primera o 
segunda categoría de la escala31 • Por lo tanto los porcentajes infor
mados se han construido al sumar los correspondientes a cada una 
de estas categorías (Gráfico 1). 

b- La importancia atribuida por docentes a distintos propósi
tos de evaluación fue construida sumando los porcentajes corres
pondientes a las dos primeras categorías32 (Gráfico 2). 

e- Con relación a la frecuencia con que los maestros utilizan 
distintos procedimientos al evaluar, se informa la categoría rnodal33 

(Gráfico 3). 
d- La dificultad percibida por los maestros para realizar acti

vidades de evaluación es caracterizada a partir de los porcentajes 
de respuesta a la categoría "Poca dificultad", pues en la mayoría de 
las alternativas constituye la categoría modal (Gráfico 4). 

e- La importancia atribuida a criterios de evaluación se anali-

31 Totalmente de Acuerdo y 2. 
32 Muy importante e Importante. 
33 La de mayor frecuencia observada. 
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za a partir de la suma de porcentajes de las dos primeras categorías 
de la escala34 (Gráfico 5). 

Gráfico 1: Porcentaje de directivos que Acuerdan con que 
sucede lo indicado en cada alternativa 
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(1 )La mayoría de los docentes se 
preocupan por cuánto aprenden sus 
alumnos 
(2) Ha sido establecida la cantidad 
mínima de evaluaciones escritas 
para cada bimestre/ trimestre 
(3) La mayoría de los docentes 
conoce diversas técnicas para 
evaluar a los alumnos 
(4)Los docentes saben, en general, 
lo que se espera de ellos 
(5)Los docentes consideran que la 
evaluación es un componente 
fundamental del proceso enseñanza
aprendizaje 
(6)La Dirección está interiorizada de 
la marcha del proceso de 
enseñanza-aprendizaje en cada año 
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(?)Los fines y prioridades están 
claramente establecidos 
(8} La mayoría de los docentes hace 
de la evaluación una práctica 
constante 
(9}La mayoría de los docentes conoce 
cuáles son los fines y prioridades de 
esta escuela 
(1 O)Los docentes dedican tiempo 
suficiente para conversar con sus 
alumnos sobre las evaluaciones 
(11 )La Dirección conversa 
frecuentemente con los docentes 
sobre los niveles de aprendizaje 
(12) Están definidos los criterios para 
la planificación escolar 



Gráfico 2: Porcentaje de maestros que consideran importantes a 
distintos propósitos. 
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:H Muy Importante e Importante. 

6- Brindar información a los 
directivos y a los padres 
7- Informarse sobre valores y 
actitudes que se consideran 
deseables 
8- Planificar estrategias de 
recuperación de los aprendizajes 
9- Otros 
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Gráfico 3: Frecuencia de uso de distintos procedimientos al 
evaluar (Modo) 
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1-Pruebas objetivas de múltiple respuesta 
2- Pruebas de cuestionario con preguntas 
abiertas para responder por escrito 
3- Pruebas de temas a desarrollar por 
escrito 
4- Pruebas de resolución de problemas y 
ejercicios de aplicación 
5- Interrogación a los alumnos en forma 
individual 
6- Observación de la participación 
espontánea de loa alumnos en clase 
7- Observación y seguimiento del alumno 
en su proceso de aprendizaje 
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8- Tareas domiciliarias que luego 
UD. corrige 
9- Realización de trabajos de 
investigación en equipos 
1 O- Realización de trabajos de 
investigación en forma individual 
11- Clases especiales 
12- Lecciones orales 
13- Empleo de guías de trabajo 
programadas 
14- Otros 



Gráfico 4: Porcentaje de maestros que indican tener Poca 
Dificultad para realizar actividades de evaluación 
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Actividades 

1- Elaboración de instrumentos 7- Cantidad de alumnos para evaluar 
2- Construcción de la escala de 8- Definición de criterios de evaluación con 
clasificación otros docentes 
3- Aplicación de la escala de 9- Disponibilidad de tiempo para la 
clasificación corrección 
4- Corrección 10- Traducción de la calificación a otras 
5- Uso de la información para escalas (institucionales, boletín ... ) 
orientar la enseñanza 11- Priorización de contenidos a evaluar 
6- Definición de contenidos a 12- Evaluación de contenidos actitudinales 
evaluar 
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Gráfico 5: Porcentaje de maestros que consideran Importantes 
a distintos criterios de evaluación 
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Criterios 

O Matemáticas D Lengua 

1- La actitud crítica ante los temas 
tratados en clase 
2- El desempeño demostrado en el 
manejo de contenidos 
3- La participación oral en el aula 
4- La realización de tareas y trabajos en 
la casa 

5- La buena conducta en el aula 
6- Las actitudes de compañerismo y 
colaboración con las actividades del 
curso 
7- Esfuerzo del alumno por superarse 

Según lo que se pudo observar, en nuestras escuelas la eva
luación tiene las siguientes características: 

" Las respuestas de los directivos muestran aspectos 
contextuales -institucionales del proceso de evaluación 
áulica. En este sentido se destaca: a-la casi totalidad de di
rectivos reconoce que sucede lo que está indicado expresa
mente en las alternativas como de responsabilidad propia35; 

b- una alta proporción de directivos reconocen en sus do
centes actitudes positivas referidas a la evaluación36, y en 

356yll. 
36 1 y 5. 
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menor proporción acuerdan con respecto a sus acciones37; 

asimismo, con relación a alternativas que refieren a conoci
mientos de los docentes, los directivos acuerdan en menor 
proporción cuando aluden a los de carácter técnico38 en com
paración con los que aluden a aspectos más generales, de 
inserción en el contexto institucional39

; e- con respecto a las 
programaciones que podrían ocurrir en las escuelas, una 
proporción comparativamente baja de directivos acuerdan 
con respecto a la previsión de un aspecto puntual como lo 
es la cantidad mínima de evaluaciones, mientras que acuer
dan en mayor proporción sobre la ocurrencia de planifica
ción de aspectos más generales40• 

Por otro lado en las aulas: 
• Para la mayoría de los docentes los propósitos de evalua

ción son importantes cuando están orientados a lo que acon
tece en el interior del aula, con relación al proceso de ense
ñanza41. Una proporción menor de docentes consideran 
importantes objetivos orientados hacia el afuera del aula. 
Esto último es reflejado en los porcentajes de acuerdo a la 
importancia de lo relacionado con comunicación de resul
tados a la dirección y a los padres, y en los aún más bajos 
observados para alternativas que refieren a la acreditación 
del proceso42• 

• En el proceso: a- se utilizarían con mayor frecuencia proce
dimientos a los que podemos considerar como tradicionales 
43

; b- decidir qué evaluar con relación a contenidos o actitu
des plantea dificultades a aproximadamente la mitad de los 
maestros44; e- Una proporción que oscila aproximadamente 
entre un tercio y casi la mitad de los docentes consideran 
poco dificultosas las actividades relacionadas al cómo eva-

37 8 y 10. 
38 3. 
39 4 y 9. 
40 7yl2. 
41 Ver porcentajes de 1, 2, 3, 7, 8. 
42 4 y 5. 
43 Alternativas 4, 5, 6, 7, 8. 
44 Ver 6, 11, 12. 
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luar (aspectos descriptivos y valorativos) y a la utilización 
de los resultados; d- Cuestiones que dependen de las condi
ciones del contexto de trabajo antes que de decisiones perso
nales, tales como disponibilidad de tiempo, trabajo en equi
po con otros docentes y cantidad de alumnos, muestran baja 
proporción de maestros que las consideran de poca dificul
tad. 

.. Con respecto a criterios de evaluación, la mayoría de ellos 
son considerados importantes por una alta proporción de do
centes. Nuevamente, aspectos que pueden ser pensados como 
dependiendo de cuestiones extra áulicas, las tareas en el ho
gar y la buena conducta, son los qué son considerados como 
importantes por una menor proporción de maestros. 

Debe señalarse que no se observan grandes diferencias en 
los patrones de respuestas de los docentes de Matemáticas y Len
gua, lo que implica también ausencia de diferencias entre ciclos. 
Constituye una excepción el uso de pruebas escritas de desarrollo, 
pues son menos frecuentemente empleadas por los maestros de 
Matemáticas (segundo ciclo). 

Discusión 

En este trabajo hemos abordado la evaluación de los aprendi
zajes escolares a partir de las respuestas de docentes y directivos, a 
sendos cuestionarios generados en el ámbito de la Nación, en el año 
2000, teniendo como objetivos lograr esbozar un panorama general 
sobre lo que ocurría en las escuelas provinciales de EGB 1 y EGB 2, y 
detectar a partir de ello aspectos potencialmente conflictivos. 

A modo de cierre de lo observado destacamos: 

En las representaciones de la evaluación que subyacen a 
los cuestionarios y en ciertas actitudes que pueden ser 
percibidas en las respuestas, como por ejemplo la tenden
cia de los directivos a reconocer que en sus escuelas ocurre 
lo que explícitamente les alude, en ambos aspectos está ope-
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randa una visión un tanto simplista (y aún ingenua) de las 
prácticas evaluativas de los docentes. Por lo tanto la des
cripción realizada es considerada como parcial y debería 
ser completada con nuevos estudios. 
Para una proporción relativamente alta de maestros, que 
pertenecen al 30% - 35% de las escuelas, las condiciones 
institucionales parecieran no ser las óptimas, en la medida 
en que los directivos no les valorizan ni las acciones ni los 
conocimientos técnicos supuestos como necesarios al eva
luar. Si la identidad profesional de los docentes resulta de 
la interacción entre sus experiencias y los contextos en los 
cuales trabajan (Van den Berg, 2002) y ella puede ser carac
terizada a partir de sus creencias, actitudes, emociones y 
significados construidos, entonces es posible suponer que 
contextos institucionales del tipo antes señalado probable
mente inciden positivamente en la importancia atribuida 
al interior del aula, pues es más factible que en ese micro 
contexto los docentes sean percibidos por los otros con los 
que interactúan de una manera más favorable, y por lo tan
to logren una mejor auto imagen. 

Por otro lado, basándonos en los análisis realizados conside
ramos conflictivos a los aspectos que siguen. En primer lugar, se 
aprecia que, tanto en la indagación ministerial como en las respues
tas de docentes, se opaca el papel de la gestión directiva en los 
procesos evaluativos, complementado con un énfasis del carácter 
áulico de los mismos, habiéndose planteado una hipótesis respecto 
a ello. Pero algunas preguntas surgen en este sentido: ¿Cómo es 
concebida y realizada la gestión pedagógica en las escuelas?¿ Cómo 
podemos caracterizar a esa suerte de importancia atribuida al "puer
tas adentro del aula" que están reflejando las respuestas de los 
maestros? ¿Qué razones justifican que ello ocurra? ¿Cómo afecta 
todo ello al aprendizaje de los niños? 

En segundo lugar, llama la atención que el Ministerio signe a 
la evaluación como potencialmente muy dificultosa ya que no es el 
modo que adoptan otras preguntas hechas a los docentes. ¿Qué 
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concepción sobre evaluación tienen los funcionarios ministeriales 
que idearon el cuestionario? ¿Qué visión tenían sobre lo que ocurre 
en las escuelas? · 

En tercer lugar, los aspectos valorativos de la evaluación son 
abordados de manera incompleta por el Ministerio en razón del 
énfasis en normas de excelencia específicamente escolares. Junto a 
ello, los maestros atribuyen menor importancia a aspectos relacio
nados más directamente con la función acreditadota de la evalua
ción. La conjunción de ambas cuestiones reclama un estudio más 
pormenorizado sobre lo que ocurre en nuestras aulas en términos 
de evaluación de aprendizajes. 
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