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El tema del panel que nos convoca hoy, tiene que ver 
con el tema grueso del foro que es la evaluación de 
los aprendizajes. Vamos a intentar poner en rela-

ción esos dos componentes: evaluación de los aprendizajes 
y usos de los resultados. Nos acompañan Beatriz Picaroni, 
de Uruguay, es docente investigadora de la Universidad 
Católica de Uruguay en Montevideo, es Magister en po-
líticas públicas y tiene unos postgrados en educación pri-
maria y ciencias sociales; ella ha sido consultora de varios 
países latinoamericanos en asuntos relacionados con la in-
vestigación, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una 
consultoría con ella en el ICFES desde hace unos 8 años y 
también es coordinadora por Uruguay frente a las evalua-
ciones del laboratorio de Unesco, tanto desde la primera 
evaluación como la segunda del 2006; Patricia McLau-
chlan, es socióloga de Perú, magister de la Universidad de 
Johns Hopkins de Baltimore y trabaja en el GRADE, que 
es el grupo de análisis del desarrollo en Lima, que lo dirigió 
desde el 88 hasta el 98. Ha realizado estudios sobre forma-
ción docente, educación superior, actualmente investiga 
sobre evaluación de los aprendizajes y coordina el grupo 
de estándares y evaluación de PREAL; y Jaime Naranjo, el 
Subsecretario Académico de Bogotá, normalista y licencia-
do en ciencias de la educación en la Universidad Santiago 
de Cali, Magíster en Ingeniería de Formación Universita-
ria de la Universidad Pierre Mary Curie de Francia y quien 
hablará de la política de educación desde la Secretaría.

PATRICIA MCLAUCHLAN DE ARREGUI, 
Perú. 

Utilización de resultados de evaluaciones educa-
tivas a gran escala en América Latina para el mejoramien-
to escolar 

Muchas gracias por la invitación recibida para participar 
en este espacio. Comienzo por señalar que las reflexiones 
con las que deseo contribuir a los debates posteriores del 
foro y lo que resulte de él eventualmente están fuertemen-
te basadas en discusiones e intercambios sostenidos en 
este grupo de trabajo sobre estándares y evaluaciones del 
PREAL, que algunos pudieran no conocer. El trabajo que 
realizamos, viene desde hace 9 años, haciendo un acom-
pañamiento al desarrollo de los sistemas de evaluación en 
los países de la región, documentando mejores prácticas, 
promoviendo mejores usos, preparando material didáctico 
para la mejor comprensión de la naturaleza y resultados de 
las evaluaciones. 

Cuando comenzamos actividades en el año 99 y principios 
de año 2000 hicimos un balance de las situaciones en que 
estaban los sistemas nacionales en el aprendizaje escolar. 
Nosotros tenemos un fuerte énfasis en el tema de las eva-
luaciones externas a gran escala, estandarizadas y su mejor 
uso por los sistemas educativos. Nuestra incursión en el 
tema de procesos de aula es bastante más reciente y Bea-
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triz justamente va a compartir algunos avances con uste-
des seguidamente. Pero, en nuestro diagnóstico en aquel 
momento, se resaltaban diez retos principales, solamente 
señalaré los desafíos que sentíamos que confrontaban los 
sistemas y lo enuncio muy rápidamente: el primero de ellos 
aclarar y legitimar socialmente cuáles son los propósitos de 
la evaluación, lo cual era bastante confuso, los discursos 
no eran consistentes con la práctica, todavía hay muchas 
inconsistencias, pero creo que todos los sistemas van avan-
zando a tratar de hacer ambas cosas más afines.

Segundo, aclarar las metas del 
aprendizaje. Grandes 
problemas confron-
taban las unidades de 
evaluación para tener 
en claro qué era lo que 
esperaban que los niños 
aprendieran en la escue-
la. Francisco Cajiao, en 
su intervención anterior, 
nos hablaba de por qué 
no evaluábamos lo que los 
niños saben. Por qué no 
si saben construir una ma-
loca, o si saben pescar, o si 
saben jugar fútbol, pero ob-
viamente hay una respuesta, no es para 
eso que enviamos los niños a la escuela. Los mandamos a 
aprender otras cosas, sobre las cuales hemos llegado a acuer-
dos sociales, que de alguna manera están incorporados en 
un currículum, siempre sujeto a revisiones, conforme más 
grupos tengan voz y puedan participar en la toma de deci-
siones al respecto. Aún así, existen muchas ambigüedades 
en la mayor parte de los currículos. Es muy difícil muchas 

veces elaborar una prueba por las diferentes comprensiones 
de qué es lo que se espera que el niño realmente domine y 
demuestre que sabe mediante algún procedimiento idóneo, 
que ciertamente el lápiz y papel no siempre lo es. 

En tercer lugar, de todo este universo enorme de cosas que 
queremos que los niños aprendan en la escuela y que cada 
vez se va incrementado, porque no es solamente lo aca-
démico, sino también están esas otras cosas que antes se 
suponía que los padres, la iglesia, la colectividad, eran los 

espacios donde se adquirían, 
pero que van siendo transferi-
das cada vez más a la escuela. 
Pues hay que seleccionar y 
priorizar qué es lo que se va 
a evaluar según los propósitos 
que tenga la evaluación, no 
solamente porque nos pare-
ce importante, sino también 
por las posibilidades que te-
nemos de darle buen uso. 

En cuarto lugar, un reto era 
seleccionar un marco insti-
tucional apropiado. Había 
diferente modalidades, di-

ferentes unidades de evaluación 
dentro del Ministerio, sujeto siempre a sospecha de tergi-
versar resultados por razones políticas, excepto que como 
los resultados son tan malos, nadie por lo general cree que 
los Ministerios los están cambiando para su beneficio. Pero 
ciertamente, la autonomía que logran tener las unidades 
de evaluación es una cuestión que hay que tener mucho 
cuidado y no está garantizada hasta el momento por lo me-
nos, por el encuadre institucional. Hay instituciones, uni-
dades de medición dentro del Ministerio, que han gozado 
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de total autonomía, quizás por la razón que antes indiqué y 
otras que han estado fuera, que no han gozado de la mayor 
autonomía que se esperaba que tuvieran porque tiene que 
ver con la legitimidad que se le pueda construir para ella 
misma. 

En quinto lugar, era necesario, en el año 99 pensamos, 
hacer considerables mejorías en los instrumentos y en los 
procesos de las pruebas. Había muchas debilidades técnicas 
que afectaban la validez de los instrumentos por no ha-
blar de la validez de la interpretación de los resultados, que 
es tanto más importante. Pero había una serie de espacios 
donde había que introducir bastantes cambios en los ins-
trumentos de medición, necesitamos hacer mucho más y 
muchos mejores análisis de datos. No podíamos quedarnos 
con solamente las tablas estadísticas de tendencia central 
y algunos indicadores de desviación que teníamos en esa 
época. Necesitábamos hacer un procedimiento más inteli-
gente y más profundo de la información, pero también te-
níamos que producir muchos más y mejores informes de los 
que estábamos produciendo en esa época. Lo que signifi-
caría también, no solamente quedarnos con la producción 
del informe, de la publicación, sino difundir los resultados, 
pero sobre todo nos preocupaba el uso apropiado que se 
hacía de los resultados para la toma de decisiones.

En lo últimos años creemos que ha habido avances técni-
cos importantes, con espacios todavía para mejorar, pero 
parece haber una dinámica que ya asegura que la mejoría 
técnica de los instrumentos va a continuar y eso incluye 
también el alineamiento que contribuye con otros instru-
mentos de política curricular y creemos que se ha dado 
unos pasos muy significativos en la difusión de resultados, 
ya no producimos un único informe mamotreto que no lo 
leía casi nadie y unas tablitas que se difundían, aunque to-
davía está lejos de garantizar que llegan correctamente los 

mensajes y sean claramente entendibles a todas las audien-
cias a las que se dice que se quiere influir.

También creemos que ha habido sustantivo impacto en la 
sensibilización sobre la centralidad que tienen los aprendi-
zajes y también en las demandas de rendición de cuentas, 
pero no tanto en la sustentación o apoyo a los procesos de 
mejora en las políticas, ni en las prácticas. Hay mucha in-
formación, pero está siendo usada insuficientemente o está 
siendo usada de manera no válida ni congruente con los 
propósitos y usos de los cuales les habló Margarita, que se 
supone guiaron su diseño en cada caso. 

Dentro de los usos más comunes de logros de aprendizajes 
en América Latina, podemos detectar siete, desde elevar 
la conciencia ciudadana sobre los retos de la educación, 
revisar las políticas educativas, la asignación de recursos, 
diseñar programas de apoyo, seleccionar escuelas para que 
participen en ellas, realizar investigaciones, evaluar el im-
pacto de los programas. También se están estableciendo y 
revisando expectativas de logros y aprendizaje con base en 
los resultados de las pruebas, se está promoviendo la res-
ponsabilidad y también se comienza cada vez más a tratar 
de utilizar los resultados para mejorar la gestión pedagógica 
institucional en las escuelas o en ámbitos especiales de ges-
tión educativa. Este último, que es el tema que realmente 
nos ocupa en este foro, es una vía en dos canales. Uno para 
el desarrollo profesional de docentes, directivos y supervi-
sores, el aprovechamiento de los espacios que ya existen o 
que podrían generarse para capacitación en el servicio de 
los docentes y el segundo, al cual me referiré después, que 
tiene que ver con el desarrollo de estrategias, planes o ac-
ciones de mejoramiento escolar.

En cuanto al primero que tiene que ver con el uso de los 
resultados para proveer oportunidades de desarrollo pro-
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fesional para los maestros o directivos o supervisores, he-
mos encontrado en nuestros trabajos que uno de los usos, 
particularmente productivos, sobre todo a nivel individual 
es simplemente la familiarización que tienen los maestros 
con los instrumentos, tanto o más útil que los resultados 
mismos; simplemente el familiarizarse con alguna mane-
ra diferente de evaluar, los hace pensar con qué criterios 
están realizando la evaluación, ya sea la formativa y/o la 
sumativa en su aula, y les hace rediseñar su tratamiento de 
la evaluación en el aula como algo tan importante dentro 
del proceso de aprendizaje. La contrastación de los resulta-
dos que obtienen sus alumnos en las evaluaciones externas, 
estandarizadas, cuando han estado en la muestra o cuando 
hay operaciones censales, con sus propias calificaciones, es 
una oportunidad de reflexión muy productiva. Pero además 
hay la oportunidad de introducir componentes, insumos 
generados por las evaluaciones externas para el diseño de 
las actividades formales, como el material del análisis, para 
seleccionar los contenidos sobre los cuales vaya a incidir 
la capacitación, que sabemos que no se tiene que limitar a 
contenidos, pero que no se pueden obviar tampoco, y para 
propuestas de cambios de prácticas el aula.

El segundo ejemplo, el tipo de uso de los resultados de eva-
luación para el mejoramiento, tiene que ver con el diseño 
de planes o simplemente acciones, y para eso ha sido muy 
productivo, muy útil, una práctica que se está dando en 
todas las unidades de evaluación, que tiene que ver con la 
producción de guías y orientaciones para el análisis colec-
tivo de resultados de una escuela, documentos que por lo 
general incluyen una descripción clara de los niveles anti-
cipados de desempeño, los resultados de la escuela, análisis 
de ítems, los posibles orígenes de esas dificultades y una 
invitación a hacer uso del recurso de acciones con jorna-
das específicas para reflexionar sobre acciones; incluso en 
esta práctica interesante y casi tan exclusiva de Paraguay 

donde hemos encontrado otros espacios de aplicación de 
instrumentos en las oportunidades que han tenido de ha-
cer a gran escala muestral, para poder hacer una aplicación 
propia y un análisis de resultados y compararlos con los re-
sultados nacionales.

La última parte de mi presentación, tiene que ver con todo 
aquello que, para que esa utilización redunde en cambios, 
en prácticas, hay una serie de requerimientos sobre los cua-
les podríamos conversar más adelante.

BEATRIZ PICARONI CASSOLI, Uruguay

La evaluación de aprendizajes en las aulas de pri-
maria en América Latina. Enfoques y Prácticas.

Es gusto estar con ustedes en Colombia, compartiendo con 
los docentes colombianos en estas instancias, tengo altas 
expectativas, fundamentalmente en el trabajo que se reali-
ce a lo largo de este foro. Lo que yo voy a hacer es simple-
mente presentar algunos avances muy preliminares sobre 
una investigación que estamos realizando en 5 países de 
Latinoamérica. La evaluación de aprendizajes en las aulas 
de América Latina, enfoques y prácticas y su evaluación 
que justamente está encargada al Instituto de Educación 
donde yo trabajo en la Universidad Católica por el grupo 
de trabajo sobre estándares y evaluaciones que coordina 
Patricia en GRADE.

Hubo tres países que hicieron convenio con el Instituto 
para el que yo trabajo, y para los cuales enviábamos el 
diseño del proyecto, los instrumentos que íbamos a usar, 
estábamos en permanente contacto para trabajar en con-
sonancia, que son Colombia a través de la Universidad de 
San Buenaventura de Cali, Méjico, a través del instituto 
Nacional de Evaluación Educativa, el INE, y también en 
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Argentina, pero no tiene el grado de desarrollo que sí tie-
nen ustedes. En este momento me voy a encontrar con el 
grupo que dirige la investigación acá en Colombia para lle-
varme ya la colección de datos de trabajo de campo para 
incorporarlos al procedimiento. Pero quiero que tengan en 
cuenta que los avances que yo les voy a transmitir ahora, 
que son muy breves, simplemente van a tener en cuenta 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Perú, porque fueron 
los países con los que se comenzaron inicialmente nuestros 
estudios y de los cuales ya se tienen resultados completos.

El por qué PREAL nos encarga esta evaluación es justa-
mente por los problemas derivados por las expectativas 
puestas en el desarrollo de los sistemas nacionales de eva-
luación, que han tenido tanto auge en la década de los 90 
en nuestros países, y que no están rindiendo el efecto so-
bre la mejora en las aulas que inicialmente era uno de los 
cometidos con los cuales se fueron reseñando los sistemas 
nacionales de evaluación. Partiendo del concepto de que 
lo que el maestro hace en el aula, es lo que determina la po-
tencialidad o no de los sistemas educativos, si no hay traba-
jo en las aulas, no puede haber resultado. Todo esto que se 
ha puesto a través de los sistemas nacionales de evaluación 
no está colmando las expectativas con respecto al trabajo 
en el aula, por eso esta investigación lo que busca es ver 
qué hacen los maestros en evaluación con sus alumnos en 
las aulas. Concretamente qué tipo de evaluación priorizan, 
cómo se relacionan la planificación, las concepciones pe-
dagógicas y didácticas que los orientan, sean explícitas o 
no, con las estrategias de evaluación, qué valor se le asig-
nan a las directrices que provienen de los organismos ofi-
ciales. Qué anclaje tienen con los currículos prescritos en 
cada uno de los países. Qué uso hacen de las evaluaciones 
estandarizadas a través de la voz directa de estos maestros 
y qué relación existe entre las prácticas de evaluación en 

el aula en cada país y los resultados en el estudio regional 
comparativo y explicativo de UNESCO.

Los instrumentos que usamos fueron: registros fotográficos 
de las actividades que los docentes seleccionan y nos quie-
ren mostrar, porque el interés es que sea el docente el que 
dirija bien las prácticas de su trabajo cotidiano a través de 
entrevistas en profundidad de esos docentes, a través de 
las cuales podemos ver cuál es la concepción que orienta 
sus prácticas, y un cuestionario autoadministrado sobre el 
nivel de conocimiento y utilización que cada maestro hace 
de los resultados de las evaluaciones nacionales y del se-
gundo estudio de Unesco. Hay algunos resultados prelimi-
nares, nosotros tenemos en este momento de la evaluación 
4 productos, pero están en elaboración, porque nos falta 
integrar todos los datos que nos vienen de los otros países. 
Una colección de propuestas de evaluación en lenguaje, 
seleccionada por los docentes, y su trabajo con los niños. 
En este trabajo se ve una propuesta de evaluación en el 
área del lenguaje, a partir de la cual se elabora un texto 
para 6º, presentado con comentarios de especialistas en el 
área del lenguaje, y que parten de la lógica por la cual los 
docentes han propuesto estas actividades, y correlacionan-
do con lo que ellos manifiestan a través de las entrevistas, 
pretenden mostrar lo que se hace; acá no hay ninguna cla-
se de criterio por ningún grado de valoración y hacen un 
aporte sobre cómo se podría potenciar esos trabajos. Otro 
documento sobre el cual se está trabajando es una colec-
ción de propuestas de matemática, en donde todas apelan 
a la aplicación de fórmulas para el cálculo del área o del 
perímetro, pero una la enmarca dentro de la situación con-
textualizada, donde el alumno tiene que resolver un pro-
blema medianamente relacionado con la vida real y otro 
donde es la aplicación mera de la fórmula y todo eso viene 
seguido de comentarios de expertos en matemáticas, que 
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hacen un análisis sobre las potencialidades de las distintas 
modalidades seleccionadas para someterlas al juicio de los 
docentes lectores para intercambiar. Estos documentos lo 
que buscan es aprovechar la riqueza de datos que estamos 
recogiendo y someterlas al juicio de todos los colegas. 

Un tercer documento en donde lo que analizamos es la 
relación entre evaluación en el aula, currículo prescrito y 
pruebas nacionales. Son tres líneas en las que estamos tra-
bajando, pero se encuentra que hay diferentes niveles de 
encuadre institucional frente al problema de evaluación 
en el aula. Hay escuelas donde se sigue fielmente todas las 
directivas, hay otras aulas donde no sucede esto. No pode-
mos, con los datos que hemos procesado hasta el momen-
to, definir un tipo que cobije a todos los países. Lo que si 
vemos, y eso es producto de lo que dicen los cuestionarios 
autoadministrados, es que hay un conocimiento sí, pero 
muy superficial de los marcos conceptuales de las evalua-
ciones propuestas a nivel nacional y la relación que existe 
entre la evaluación en el aula, el currículo prescrito y las 
pruebas nacionales; hay una variabilidad entre los centros 
escolares, que todavía tenemos que encontrar las catego-
rías para ingresarlas al análisis y un último producto que 
estamos trabajando que tiene que ver con la devolución 
de datos y el uso de los resultados y la acreditación de los 
estudiantes. 

Qué es lo que encontramos? Que a nivel de discurso, se dis-
criminan entre distintas formas de evaluación y se priori-
zan los elementos formativos y se encamina a la evaluación 
de tipo acreditativa. Al final los docentes suelen incluir 
todo en la acreditación, lo cual puede conllevar a una de 
las tensiones que planteaba Margarita. El otro aspecto que 
venimos encontrando es que todos los maestros suelen de-
volver los resultados, pero lo que falta es un correlato con 
un referente conceptual claro y explícito. Y acá retomo lo 

que decía Francisco en su exposición “a veces ni los niños, 
ni los padres entienden cómo pueden hacer para avanzar 
hacia un nivel mejor o para potenciar todo lo que están 
haciendo bien”. También hay poca variabilidad en la forma 
de relacionarse con las familias a partir de los resultados y 
hay un poco de variabilidad en las estrategias de enseñanza, 
puestas en práctica a partir de los resultados que produce 
la evaluación.

JAIME NARANJO, 
 Subsecretario Académico  
Pruebas Comprender. Bogotá. Colombia

Permítanme en primer término saludar la dinámica e ini-
ciativa del Ministerio de Educación Nacional, en torno al 
tema de la evaluación. Se hace necesario que los docentes, 
directivos docentes, comunidad educativa construyamos 
concesos en cuanto a lo que debe ser la evaluación y el 
crear una cultura de la evaluación, para salir un poco de 
una lógica que nos tiene inmersos en las prácticas y eva-
luaciones meramente disciplinarias y no en las prácticas 
que esos aprendizajes permiten producir de parte de los es-
tudiantes.

Sobre las propuestas de Bogotá, respecto a la evaluación, 
el secretario de educación Abel Rodríguez, hablará de este 
tema. Hoy la invitación ha sido hablar de algunas prácticas 
de aula y concretamente las pruebas Comprender que se 
desarrollaron en la Secretaría de Educación del año 2005. 
Estas pruebas Comprender, han sido en la primera parte 
de carácter muestral para los grados sexto y séptimo y lue-
go censal para los colegios en grado 9º y 10º. Abarcan las 
temáticas de lenguaje, ciencias naturales y sociales. En la 
primera prueba cubrió 32 mil estudiantes, en la segunda 30 
mil. Estas pruebas propiamente dichas se complementan 
con una encuesta sobre el capital cultural, buscando pro-
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fundizar sobre unas hipótesis que la Secretaría de Educa-
ción ha lanzado y que ha corroborado en todos estos años, 
hablando de una evaluación que debe ser integral y que no 
puede dedicarse exclusivamente a los aprendizajes. Es decir 
no responsabilizar solamente a los estudiantes sobre los re-
sultados del colegio, sino que son todos los factores los que 
allí deben estar involucrados. Los propósitos de esta prueba 
eran por una parte evaluar los logros, y en esa medida son 
complementarias de las pruebas Saber y por otra evaluar, 
comprender los procesos de aprendizaje, cómo se constru-
yen en el colegio y por supuesto hablar del uso pedagógico 
de los resultados a través de la creación de políticas públi-
cas que justamente vayan a resolver algunos problemas allí 
planteados; también el desarrollo a la investigación, al de-
sarrollo de nuevas alternativas de evaluación y por supues-
to de prácticas que son justamente los maestros quienes 
deben adelantarlas.

Se busca como indicadores en esas pruebas cuáles son las 
condiciones materiales para que realmente el aprendiza-
je se logre en la escuela. Cuáles son las circunstancias y 
estrategias que se adelantan para garantizarlo y tener en 
cuenta que las poblaciones que hay en nuestros colegios 
y las condiciones de los diferentes colegios no son iguales, 
por lo tanto no podemos tratar como iguales a quienes no 
lo son, entonces esas evaluaciones son diferentes. Para po-
blaciones heterogéneas se tuvo en cuenta además la propia 
evaluación de los diferentes actores del proceso educativo 
y también una evaluación, la externa, por supuesto. Tienen 
importancia capital en este debate o en esta prueba, cuáles 
son las incidencias del clima escolar en los aprendizajes de 
la gestión de las instituciones y las prácticas pedagógicas de 
los maestros, entendiéndolas por supuesto como lo hemos 
dicho, unas prácticas que buscan comprender dónde se 
encuentran las dificultades para subsanarlas y de ninguna 

manera una evaluación, sanción, ni para los estudiantes, ni 
para los docentes.

Las conclusiones de este trabajo nos llevan a algunas evi-
dencias que había que demostrarlas. Primero una relación 
directa entre las habilidades de los diferentes estudiantes 
y sus estratos socioeconómicos. Los estudiantes llegan a la 
escuela en condiciones que no son iguales en equidad por 
su propia historia, pero la misma escuela se convierte poco 
a poco en un factor que ahonda esas desigualdades. Un 
niño que no aprende a leer y a escribir en temprana edad, 
se le va a hacer cada vez más difícil su recorrido a todo lo 
largo de la escuela y creando, por supuesto, en las diferen-
tes situaciones de convivencia, dada su marginalidad, un 
camino a hacia la exclusión. 

El nivel educativo de los padres, encontramos en Bogotá 
unas curiosidades, poca es la incidencia del nivel educativo 
de los padres, pero sí es enorme cuando llegan a 9º grado. 
Por supuesto, todos estos resultados tendrán que ser vali-
dados con una nueva prueba, por supuesto son hipótesis 
de trabajo, sobre la incidencia directa en lo niños, niñas 
y jóvenes de las actividades extracurriculares. De allí las 
políticas públicas de Bogotá que vienen creando todo este 
tipo de actividades, en lo que tiene que ver en ciencias, 
matemáticas, lenguaje, deportes, pero abordando las asig-
naturas y las disciplinas de una manera lúdica, no siendo 
simplemente una repetición de lo que se hace en el tiempo 
curricular normal. 

La disponibilidad de recursos y el rendimiento académico 
aparece como un elemento central, es decir, cuáles son las 
prácticas de lectura y escritura para citar solo un ejemplo, 
o el ambiente de aprendizaje para esa lectura que existe 
en los diferentes hogares. Corroboramos también, que los 
resultados de la evaluación suelen coincidir con la convi-
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vencia, en los colegios donde hay malos resultados hay ma-
yores problemas de convivencia. 

La ausencia de los procesos de participación. Encontramos 
que en los colegios públicos los procesos de participación 
de los estudiantes tienen una repercusión favorable. En-
contramos que en colegios privados donde no hay esos pro-
cesos participativos, no hay mayor incidencia. Si la hay 
por el contrario por parte de la individualización del segui-
miento a los estudiantes en su aprendizaje.

El rigor académico que se desarrolla en diferentes colegios 
y las condiciones materiales obedece también a esa hipóte-
sis, y como continuidad de ello las políticas públicas llevan 
a la construcción de los megacolegios, es decir a crear con-
diciones dignas, no solo para los docentes en su ejercicio 
de enseñanza, sino también para los estudiantes en sus pro-
cesos de aprendizaje.

En cuanto al uso de estas pruebas, en la administración 
anterior, se llegó entonces a la propuesta de una evalua-
ción integral, es decir, aquella que tenga en cuenta todos 
los factores que intervienen en los procesos educativos, 
las condiciones materiales, los factores asociados. De allí 
que se haya reforzado la acción integral, es decir, garanti-
zar a los estudiantes no solo un centro de tipo académico 
sino también garantizar los programas de salud al cole-
gio y de alimentación para los estudiantes dentro de un 
marco pedagógico, puesto que se trata de comida caliente 
servida a la mesa. En ese marco se desarrolló el foro distri-
tal que nos lleva a plantear la necesidad de construir una 
propuesta de evaluación integral dialógica, en la medida 
en que debe ser producto del diálogo de todos los actores 
del proceso educativo y la sociedad, pero también en el 
sentido de la categoría filosófica, que se va adaptando, se 
va transformando, no puede ser una foto, sino que es un 

movimiento dinámico en constante transformación y for-
mativa, puesto que debe permitir aprender de todos estos 
trabajos para irla mejorando constantemente. Y ello nos 
lleva entonces a volver a algo que señalaba el profesor 
Cajiao. La organización de la enseñanza es un elemento 
vital, reconocer que los estudiantes tienen diferentes rit-
mos de aprendizaje que el desarrollo corporal, cognitivo, 
socioafectivo debe responder a unos grupos heterogéneos. 
De allí la propuesta de la organización de la enseñanza 
por ciclos, sin que ello signifique la desaparición de gra-
dos, ni de los niveles, sino la invitación a un diálogo de 
los docentes de los diferentes grados, para comprender 
cuáles son las dificultades de los estudiantes, poder diag-
nosticarlas tempranamente y crear acciones de trabajo 
extracurricular complementario para permitir a todos que 
alcancen sus aprendizajes.

El todo de esta propuesta se enmarca en considerar que 
debemos superar la alusión de derecho a la educación 
que se ha venido adelantando hasta hoy. Hasta ahora 
hemos trabajo en las tres patas del derecho: la dispo-
nibilidad de cupos, en esto ha avanzado enormemente 
Bogotá, garantizar el acceso y permanencia, también 
hemos dado avances significativos, sin que signifique 
la solución completa de este problema, y la calidad y 
pertinencia, es decir, para qué sirve eso que se aprende, 
cuál es la relevancia social de todos esos aprendizajes, 
cuál es la relación entre lo que se aprende y el desarrollo 
humano en una ciudad. Pero fundamentalmente enten-
der que los criterios de igualdad y equidad en la escuela 
no deben abordarse únicamente desde el ingreso a ella, 
sino que esas condiciones del derecho deben mirarse al 
terminar los estudios, es decir, cuáles son los saberes, 
competencias, habilidades que deben dominar todos los 
estudiantes al terminar la educación obligatoria. Qué 
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es lo que nadie debe ignorar al terminar esa educación, 
para que efectivamente seamos iguales, en la posibilidad 
de construirnos los proyectos de vida que tienen que ver 
con lo académico, con lo individual y también con la 
construcción de un proyecto laboral. 

Mirado desde ese punto de vista, es el Estado quien debe 
asumir sus obligaciones para garantizar bajo diferentes mé-
todos, ritmos y estrategias el aprendizaje a todos y a todas 
en la escuela, ese es el planteamiento de Bogotá que en esa 
medida llama a que los procesos de evaluación sean asumi-
dos por las diferentes regiones, y por supuesto esencialmen-
te por los docentes en cada colegio, que están en contacto 
directo con los estudiantes y pueden así comprender las 
dificultades del sistema educativo y garantizar finalmen-
te a todos y a todas el derecho a la educación, entendido 
no solamente como acceso y permanencia en ella, sino en 
igualdad de condiciones para enfrentar la vida.

Muchas gracias. 

Moderador:

Yo preparé una pregunta, leí los tres documen-
tos, las tres ponencias, y la mesa de preparación 

de este panel sugirió que preparáramos una pregunta que 
pudiera cruzar las tres intervenciones y yo voy a leer la 
pregunta y luego hay otras dos preguntas que llegaron del 
auditorio.

Voy a hacer un contexto para que se entienda el contexto 
de la pregunta que estoy formulando. A lo largo de las 
intervenciones, hemos visto que la evaluación pone en 
juego presupuestos conceptuales sobre qué significa ense-
ñar, qué significa aprender. La evaluación se rige por pro-
pósitos específicos, por ejemplo en las aulas se evalúa para 

reconocer y regular los aprendizajes, se decía en una de 
las intervenciones. Cuando uno enseña elige objetos de 
enseñanza, privilegia unos, en las aulas utilizamos evalua-
ciones orales, producciones de textos, desarrollamos pro-
yectos, hacemos portafolios de producciones de los estu-
diantes, etc., digamos las evaluaciones en el aula de clase, 
igualmente por su lado, las evaluaciones masivas externas 
nacionales, internacionales, eligen unos objetos de eva-
luación, eligen unas perspectivas, ponen concepciones 
sobre el enseñar y aprender por supuesto, y se rigen por 
unos propósitos particulares que no necesariamente coin-
ciden con los propósitos de evaluación en las aulas, com-
parar los sistemas educativos como lo hemos dicho aquí, 
asignar recursos, orientar políticas de inversión, aportar 
resultados a las escuelas, ofrecer una mirada externa, etc. 
La evaluación externa utiliza pruebas estandarizadas que 
se rigen por unas reglas particulares, de la validez y de 
la pertinencia de esas pruebas tiene que ver con la sico-
metría, con la sistematización de los procesos estadísticos 
que son de cierta complejidad, el análisis de los ítems y 
esa regularidades técnicas no necesariamente coinciden 
con hacer una evaluación oral en el aula de clase. 

Entonces como observamos la naturaleza de esos procesos 
de evaluación en las aulas, las evaluaciones masivas exter-
nas coinciden en unas cosas, no coinciden en otras, en-
tonces la pregunta que yo les quisiera formular es: Cuando 
hablamos de uso de la evaluación externa de la evaluación 
masiva en las aulas, ¿pues de qué estamos hablando?. ¿Ha-
blamos de usos apropiados, decimos que hace falta mayor 
uso de las evaluaciones, entonces yo me preguntaba, real-
mente qué es lo que se espera que se use, los enfoques de 
evaluación, las mediciones, las cuantificaciones, los instru-
mentos, las ideas sobre el enseñar y el aprender que subya-
cen a esas propuestas evaluativas?
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PATRICIA MCLAUCHLAN DE ARREGUI:

En primer lugar ver el comentario sobre la pre-
gunta, no creo que los criterios de validez de la 

evaluación externa estén determinados principalmente por 
cuestiones estadísticas, creo que hay esta validez de uso de 
correspondencia entre los propósitos, las interpretaciones 
y el uso que se les hace a los resultados que es un criterio de 
validez mucho más fuerte que debemos usar para cualquier 
tipo de evaluación, incluida la externa. Aparte de eso hay 
un imperativo pragmático, un imperativo ético de tratar de 
alinear todos los instrumentos de política curricular, que no 
comparte mentalizarlos del todo sin necesidad de contami-
nar unos con otros. Desde ese punto de vista, sin recurrir 
a ninguna teoría sino simplemente a cuestiones prácticas 
vista en el mundo de la escuela por imaginar rápidamente 
cosas que se podrían usar, por ejemplo, mirando los resul-
tados que ha obtenido mi escuela en esta prueba externa, 
de qué manera se compara a la imagen que tenemos como 
colectivo docente de dónde estamos y cuán bien estamos 
logrando lo que nos proponemos lograr. En caso de que no 
haya coincidencia, qué cosas valoramos nosotros que no 
está valorando esta evaluación? Me reafirmo en mis priori-
dades y sigo haciendo las cosas como las hago porque creo 
estoy atendiendo a otras cosas o me la cuestiono y trato de 
empatarlas un poco mejor? 

Otra cuestión, la reticencia al uso de comparar resultados 
de una escuela con otras escuelas parecidas a las mías, con 
comunidades similares, hay tantas escuelas como niños…, 
pero aún así no podemos negar que la comparación con 
escuelas similares y la posibilidad de resultados diferentes, 
pueden dar buenas pistas a pensar en qué medida los dife-
rentes logros que estamos ofreciendo depende de nosotros. 
Lo que estamos haciendo de manera diferente en nuestra 
escuela que pudiéramos mejorar.

Pienso que hay otro elemento, la diversidad de resultados 
que estoy encontrando dentro de una misma escuela, den-
tro de una misma aula, es la misma que nosotros estamos 
consientes que existe, o es diferente. Cuáles puede ser igua-
ladas, cuáles diferencias pueden ser reducidas asumiendo 
que esos aprendizajes que están siendo allí igualados son 
prioritarios, son derecho de todos los niños y necesidad de 
todos los niños aquí, pero todo eso depende de que nosotros 
podamos hacer acciones para compensar diferentes logros 
que están siendo obtenidos en las actuales circunstancias. 

Y por último creo que es muy útil si se miran bien los re-
sultados y los esquemas de evaluación que sustentan las 
evaluaciones externas, poner en cuestión los criterios de 
evaluación que se usan en el aula, no para copiar los instru-
mentos, aunque no caería mal usar algunos instrumentos 
en las evaluaciones, pero sí cuestionarme que criterios de 
evaluación uso yo como maestro, para evaluar los avances 
o los resultados del proceso de aprendizaje de mis alumnos. 
Son cuatro o cinco cosas que me hacen pensar en un diá-
logo útil y productivo entre lo que se hace en el aula y las 
evaluaciones externas.

BEATRIZ PICARONI:

Voy a tratar de responder la pregunta desde la 
visión de docente de aula, de largos años, aun-

que ahora estoy alejada. Yo creo que cuando la evalua-
ción en el aula tiene por supuesto una lógica diferente a 
las evaluaciones nacionales y los propósitos al tener lógica 
diferente, son diferentes. Pero retomo lo que dijo Marga-
rita al finalizar, que provengan de una lógica diferente y 
cuyos objetivos apunten a aspectos diferentes, no quiere 
decir que sean contrapuestos y en general, acá hablo con 
mi experiencia docente en el aula, tendemos a lo que es 
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un juego de falsa oposición. Lo que pasa es que la lógica 
de la evaluación externa, es mirar la amplitud, el marco 
referencial con el cual vamos a valorar los aprendizajes y 
sus marcos de referencia mucho más amplios. En el aula el 
marco de referencia que tenemos los docentes es acotado a 
nuestra referencia, a nuestra escuela y es muy válido, pero 
en algún momento tanto la evaluación a nivel de sistema 
como la evaluación a nivel del aula tienen que confrontar 
esas dos miradas. Porque los resultados de aprendizaje en el 
aula, nos dan una riqueza en la profundidad ganada por una 
multiplicidad de instrumentos que permiten focalizar en el 
proceso y en distintas áreas del conocimiento y distintos 
tipo de conocimiento, que nunca las evaluaciones estan-
darizadas lo van a permitir, pero todo eso lo tenemos a un 
referente conceptual que es acotado a nuestro conocimien-
to de nuestra aula, de nuestra escuela, de un conjunto de 
escuelas en la cual estamos integrados. Ese es un aspecto, y 
concretamente es el qué esperamos que se use los resulta-
dos de las evaluaciones en el aula. 

 Las evaluaciones estandarizadas están ancladas en un mar-
co conceptual como lo planteaba Jaime en su aporte, que 
tenemos que conocer para criticar sea positiva o negativa-
mente. Entonces, para tomar partido tenemos que cono-
cer ese marco conceptual, tenemos que conocer el tipo de 
instrumentos. Yo creo que los instrumentos de evaluación 
basados en lo escrito tienen sus limitaciones, pero creo que 
también que se pueden realizar más instrumentos que ape-
len más allá de la memoria, que es lo que estamos recogien-
do en las entrevistas, que es algo que critican los maestros. 
Y luego, interpretar los resultados con esas restricciones, 
sin importar el que las pruebas apelen a cosas que no son 
las que yo comparto. Yo creo que en este momento la devo-
lución de resultados se está haciendo a través de informes 
demasiado sofisticados con cuadros y gráficos que terminan 

siendo muy difíciles de interpretar para el docente que está 
trabajando en el aula.

Pero en este momento hay un instrumento que son las rú-
bricas o sea las instituciones de los desempeños y entonces 
pienso que un uso que se le puede dar, es validando primero 
la pertinencia a nivel de desempeño para ver en qué medi-
da la podemos nosotros tomar en el aula. Otra perspectiva 
que nos está dando la posibilidad de que en nuestro mismo 
país o en otros países hay alumnos de las mismas edades 
que pueden llegar a más, no para decir, esto no lo vamos a 
poder hacer sino para ver cuánto nos podemos hacer noso-
tros en ese camino de búsqueda de calidad que es uno de los 
temas que se ha trabajado hoy.

JAIME NARANJO:

Hablar de las pruebas externas estandarizadas, 
sea nacionales otras internacionales, no debe 

llevarnos a considerar que son la panacea y que son la me-
dida indefectible de la calidad. Quiero decir con ello que 
son referentes obligados y tienen su importancia en la me-
dida en que nosotros debemos hacerlo, debemos mirarlas, 
cuáles son esos estándares internacionales que se vienen 
manejando. Veamos que generalmente tienen que ver con 
la ciencia, las matemáticas, es decir todos aquellos ele-
mentos que están en directa relación con el desarrollo del 
pensamiento tecnológico. Pero cuáles son los estándares 
para esa evaluación, generalmente son europeos, los paí-
ses del norte donde la realidad es totalmente diferente a 
la nuestra, por su historia, por la inversión del Estado, por 
el número de horas que dictan los estudiantes, por el nivel 
socioeconómico de todos ello, por la formación misma de 
los docentes, pero también, por las apuestas de desarrollo 
humano que tiene cada uno de esos países.
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Es decir, el futuro que se está construyendo Rusia o 
Francia o Estados Unidos, ese necesariamente el mismo 
que se está construyendo en Colombia por ejemplo? Eso 
nos lleva también a preguntarnos qué es lo que apren-
demos y si eso que se aprende en Colombia corresponde 
a lo que se evalúa a nivel internacional y nosotros te-
nemos que reflexionar mucho en Colombia sobre este 
tema, porque si bien es cierto la autonomía que se dio 
en los colegios como un derecho que conquistaron los 
maestros, no ha sido bien utilizada en todos los colegios. 
Hay muchísimos colegios, muchísimos docentes, que 
realmente han hecho uso de esta autonomía, justamente 
para tener claro cuáles son los aprendizajes que se tienen 
que desarrollar en esos colegios, qué han desarrollado 
en el marco previamente establecido por el artículo 15 
de la ley 115 en cuanto a los fines de la educación, pero 
en los otros casos cada maestro ha hecho lo que él ha 
querido o lo que él ha podido en su rincón, y frente a eso 
la evaluación puede resistir, porque la evaluación tiene 
que corresponder a lo que se enseña. 

Entonces frente a eso planteábamos que esos referentes 
internacionales o las pruebas externas, debemos tenerlas 
en cuenta. Y cuando hablamos por ejemplo del ICFES, 
hay que preguntarse para qué se evalúa, se convierte en 
la práctica en una prueba para el acceso a la educación 
superior. El mejorar repentinamente los resultados de 
los estudiantes en Colombia, no va a abrir nuevos cupos 
en la educación superior, de ninguna manera. Entonces 
cuál es la relación que hay entre ello y la calidad y el 
para qué están estudiando estos jóvenes? Entonces a ma-
nera de reflexión diría, sí a esos referentes internaciona-
les debemos verlos, debemos comprenderlos y a nadie le 
hará daño el que tenga unos niveles de matemáticas o de 
ciencias o de lenguas en los estándares internacionales, 

pero nosotros no podemos comparar lo que no es compa-
rable, es decir, declarar nula la educación en Colombia 
porque no tiene los mismos niveles de la educación en 
Finlandia o en Estados Unidos o en Europa, no es una 
apreciación justa para con nuestro sistema educativo, ni 
para con nuestros docentes. Estamos construyendo un 
futuro y realmente tenemos que pedirle a ese presente lo 
que tiene actualmente y no lo que tienen los referentes 
internacionales. 

Moderador:

Como vemos la relación entre evaluación exter-
na masiva y evaluación de aula debe verse más 

como un asunto de complementariedad, que como una di-
cotomía, hay cosas que son comparables, hay otras que no. 
Lo que siento que se está diciendo, que a la larga no es 
tanto la comparación, sino más bien leer en esa otra mirada 
externa, leerse a sí misma la escuela, el aula de clase, tratar 
de ir más allá del instrumento, de la medición, a recono-
cer cuál es el enfoque, al perspectiva evaluativa, cuál es el 
objeto que se está evaluando, cuál es el enfoque que se está 
privilegiando desde la evaluación masiva para cotejarlo 
contra lo que se hace en el aula, de tal manera que pueda 
existir un diálogo entre esas dos perspectivas y yo hacía la 
pregunta porque hay una tendencia a usar mecánicamente 
los instrumentos de un contexto a otro, y señalaba lo de 
la sicometría, porque la manera de pilotear, por ejemplo 
instrumentos en el aula de clase, es diferente al que se ri-
gen por un orden de validez distinto a como se procesan 
estas evaluaciones. A veces no se ve muy clara la razón por 
la cual se usan ciertos instrumentos que se producen para 
unos propósitos y en unos contextos que en otros, como si 
fueran para los mismos propósitos.
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En Colombia las pruebas externas tienen un fuerte 
componente de contextos urbanos, cómo hacen en 
las pruebas internacionales para adaptar esas prue-
bas a la diversidad cultural y la diversidad de con-
textos. 

Patricia McLauchlan:

La respuesta es bastante simple, sabemos cuán 
difícil es realmente construir pruebas que no 

tengan sesgos pro urbanos, pro culturas universales, 
más acertadas, cómo se hace eso a nivel internacio-
nal, es muchísimo más complicado. Por otro lado 
debemos tener en cuenta que hay unas que si están 
supuestamente alineadas con lo que es común a los 
públicos de los países, se supone que son expectati-
vas compartidas desde los países y por lo tanto son 
cosas que se ha determinado de alguna manera que 
todos los niños de una determinada nación, deben 
poder dominar y mostrar su competencia en ello. No 
así en otras en que las definiciones están establecidas 
por un grupo de expertos, en consulta con los paí-
ses también, pero sobre qué competencias necesitan 
para la vida en el mundo moderno de la actualidad, 
etc.

No creo que sea un aspecto en el que se haya avan-
zado mucho en ese sentido, yo entiendo que hay 
algunos procedimientos muy técnicos, tanto para 
la construcción como para las traducciones y sin 
embargo encuentro preguntas que los niños de mi 
país tendrían terribles problemas, aún los que van a 
escuelas privadas y vienen de contextos culturales 
relativamente compatibles con los europeos. Pero en 
la medida en que los países en desarrollo participen 
más en el proceso de construcción de los instrumen-

tos, que puedan participar más en las deliberaciones, 
hay un grupo latinoamericano de PISA que creo jus-
tamente está involucrado en ella, podemos hacerlas 
más pertinentes para un mundo globalizado, aunque 
hay unos más globalizados que otros, pero por lo me-
nos tener menos sesgos que perjudiquen los resulta-
dos de los países en los rankings. Yo no quiero ahon-
dar el asunto de los rankings, creo que los beneficios 
de las pruebas internacionales, más que la moviliza-
ción de la opinión pública, deben ser en cuanto a 
capacidad de reflexionar sobre qué factores inciden 
en diferentes resultados. Eso es muchísimo más rico 
y allí es donde yo apuntaría mi mirada en el uso que 
le daría a esas evaluaciones más que a si tiene sesgos 
contra determinados grupos o no.

 
 Pedro Ravela que es compañero del grupo de in-
vestigación de Beatriz, en el libro Análisis de los 
usos y utilidades de las pruebas externas en América 
Latina, recaba sobre la presencia de intencionali-
dades de orden político y económico en las pruebas 
externas, qué opinan sobre esto? 

Beatriz Picaroni:

He tenido el honor de trabajar con Pedro Rave-
la desde hace más de 11 años y la respuesta que 

les voy a dar va a estar muy unida a la respuesta que 
ya di. Pedro Ravela lo que plantea es que pueden ha-
ber intencionalidades políticas y económicas, tanto 
de los países que ofrecen los estudios internacionales 
como del propio país y que son lícitas, el problema 
es que cada país debería ingresar a esos estudios que 
los considera muy ricos, pero muy costosos, debería 
entrar a esos estudios en la medida de que hubiese 
una conceptualización compartida con los grupos 
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docentes para hacerlo. Porque más allá de las inten-
cionalidades políticas o económicas que puedan te-
ner los estudios, que no es objeto para analizar acá, 
está la potencialidad que puede surgir y que eso so-
lamente los cuerpos técnicos, pero no solamente los 
de evaluación, sino los cuerpos técnicos que están 
trabajando continuamente en las escuelas, tienen 
derecho a opinar sobre si sirve o no sirve. 

Entonces, la entrada a un estudio internacional 
debería ser hecha, luego de tomarse un tiempo su-
ficiente para analizar cuánto le vale invertir al país 
en mejora de la calidad de los aprendizajes de los 
alumnos, para justificar que nos significa a los países 
entrar a esos estudios. O sea, lo que pretende Ravela 
no se puede resumir, todo lo que se haga en evalua-
ción a nivel nacional o a nivel internacional vale 
por el uso de los resultados que se hagan a nivel de 
aula y si no tenemos el compromiso de los docentes, 
poco uso se va a hacer de eso, entonces ahí radica ese 
comentario que plantea él en su trabajo.

Vea el video del Panel 1

Consulte los documentos de las conferencias de 

Beatriz Picaroni, Patricia McLauhlan y 
Jaime Naranjo

DÍA

DÍA

DÍA

DÍA

Conferencias

Videoforos

Experiencias

Panel

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-178485.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-174214.html
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