
6º año. Escuela JOSÉ MARÍA 
CASTRO MADRIZ. Costa Rica. 

6º año B.  COMPLEJO 
ESCOLAR PARA LA PAZ. 
Guatemala. 

La evaluación de aprendizajes en las  
aulas de primaria en América Latina 

Enfoques y prácticas 
Beatriz Picaroni Cassoli 

Máster en Políticas Públicas 
Instituto de Evaluación Educativa 
Universidad Católica del Uruguay 

 
Palabras clave: evaluación,  aprendizajes, aula, devolución, uso de resultados. 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
Esta investigación en curso indaga sobre las propuestas de evaluación en aulas de  6º  
de primaria, las formas en que se devuelven  resultados y el uso que de ellos se  hace. Se 
parte del supuesto de que la evaluación es potencialmente un instrumento para elevar 
los niveles de aprendizajes. Es un estudio de casos  a partir de la recolección de 
fotografías de trabajos de evaluación y de  opiniones docentes. Los resultados, previstos 
para diciembre de 2008, se agruparán en cinco documentos: dos  colecciones  de 
propuestas de evaluación; análisis comparativo de las formas de evaluar entre países;  
procesos de devolución  y uso de resultados; recomendaciones para relacionar las 
evaluaciones nacionales y áulicas. 
 

 
PRESENTACIÓN 

 
Este artículo presenta los primeros avances  en los resultados  de una  investigación que 
está siendo llevada a cabo por  Pedro Ravela (director del estudio), Ana Atorresi, 
Graciela Loureiro y Beatriz Picaroni. Fue encargada por  el Programa de Promoción de 
la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe (PREAL)  al Instituto de 
Evaluación Educativa de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica 
del Uruguay. 
 
La evaluación del aprendizaje, aspecto sustantivo del quehacer docente, es un 

instrumento regulador de los procesos que se desarrollan en las 
aulas: orienta al momento de programar un curso, ayuda a 
diagnosticar situaciones, reorienta la actividad de maestros y 
alumnos  y acredita los logros.  
 
La orientación que da el maestro a 
su actividad evaluadora está 
determinada por  sus 
concepciones educacionales. En 
aras de la calidad de la educación 

se espera que exista coherencia entre la propuesta del aula 
y  la  que promueve la política curricular nacional. En un 
mundo cada vez más globalizado debería  también existir 
coherencia con los referentes educativos internacionales.  
 
 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
Los estudios de seguimiento de los  sistemas  de evaluación de aprendizajes 
implementados en los países de América Latina en las últimas décadas del siglo XX, 
que el Grupo de Trabajo de Estándares y Evaluación (GTEE) de PREAL ha venido 
realizando durante los últimos  años,  muestran  que los resultados de las evaluaciones 
estandarizadas tienen escaso impacto sobre las prácticas de enseñanza y de evaluación 
al interior de las aulas. No obstante, la investigación y el debate sobre políticas de 



cambio educativo están poniendo cada vez mayor énfasis en la importancia de las 
prácticas de enseñanza de los maestros, para mejorar los aprendizajes de los 
estudiantes. 
 
Esta  investigación pretende dar respuesta  a las siguientes preguntas: 

• ¿qué hacen los maestros para evaluar el aprendizaje de los estudiantes?;  
• ¿qué factores conducen a los docentes a elegir determinadas técnicas e 

instrumentos de evaluación?;   

• ¿cómo comunican los resultados a los niños, a sus familias y a la comunidad 
institucional que integran?;  

• ¿qué uso le dan a los resultados de las evaluaciones que aplican para ayudar 
a sus alumnos a progresar y para  acreditar  sus aprendizajes?; 

• ¿hasta dónde las prácticas evaluativas de los docentes son sistemáticas y 
forman parte de la planificación que realizan, o solo se limitan a prácticas 
esporádicas?; 

•  ¿qué valor le asignan los docentes a las sugerencias de evaluación incluidas 
en los documentos oficiales?; 

•  ¿qué aspectos del Lenguaje y de la Matemática priorizan en sus 
evaluaciones?;  

• ¿qué  uso hacen de los resultados de las evaluaciones estandarizadas?; 

•  ¿qué relación existe entre las prácticas de evaluación de los maestros de 6º 
año  y los resultados del país en el SERCE?  

 
METODOLOGÍA 

 
Se optó por un diseño transeccional, de carácter  descriptivo y comparativo con un 
enfoque de estudio de casos. 
 
El estudio se  centra en  tres países de Centroamérica y dos países de América del Sur 
(uno representante del área andina y otro del Cono Sur).  La selección realizada 
obedece a  que son  países que han participado en el SERCE, tienen sistemas nacionales 
de evaluación estandarizada operando y corresponden a distintos niveles de desempeño 
en la comparación regional. 
 

UNIVERSO Maestros de 6º año de educación primaria en   Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Perú y Uruguay. 

MUESTRA 
INTENCIONAL A 
PRIORI 

20 docentes por cada país, pertenecientes a escuelas de la 
capital, de  niveles   socioculturales diversos, participantes 
en el estudio SERCE 2006.  

MUESTRA 
EMPÍRICA 

PAÍS ESCUELAS DOCENTES 
Costa Rica 10 23 
El Salvador 6 19 
Guatemala 10 21 
Perú 8 19 
Uruguay En curso1 En curso 

 

UNIDAD DE 
OBSERVACIÓN 

 
El docente 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

El  país 

 
 
 
 
 
 
                                                 
1 A la fecha de entrega del artículo la tarea de campo está iniciándose. 



Supuestos de partida 
 

• La evaluación es un factor medular  en los  procesos de enseñanza y de 
aprendizaje; sus resultados deben devolverse en forma continua, oportuna y 
clara. 

• El maestro a partir de la evaluación debe reorientar el proceso de aprendizaje y 
promover la comunicación con las familias.  Pero otorgar calificaciones en 
ausencia de una buena descripción de las mismas, no ayuda a  comprender  
qué sabe y qué  sabe hacer  cada  niño. 

• Las propuestas  de evaluación  que el docente hace en el aula  son  un indicador  
de su concepción epistemológica del conocimiento y del aprendizaje infantil,  
de su enfoque didáctico y   de sus prácticas de enseñanza. No necesariamente 
coinciden con lo que expresan  en su discurso. 

• Más allá de las diferencias  entre las propuestas de evaluación que   los 
distintos docentes hacen en  sus aulas, es posible identificar  un conjunto de 
características  que definen un patrón  propio en cada  país.  

• Los  procesos de evaluación  estandarizada nacional  producen información 
que podría enriquecer el trabajo en el aula, pero habitualmente  no  suele   
utilizarse como se debiera.  

• En general los docentes  reciben una formación  insuficiente en el área de 
evaluación Ello se manifiesta en la falta de claridad de propósitos de las tareas, 
en la debilidad de los instrumentos y en el uso inadecuado  de los resultados. 

 
Relevamiento de la información 
 

• Registro fotográfico de consignas, reactivos, textos de las evaluaciones que 
proponen los maestros y ejemplos de las producciones de los estudiantes, 
seleccionados por los  propios docentes. 

• Entrevista en profundidad acerca de cómo y por qué evalúa  el maestro, el 
modo en que lo hace, cómo usa los resultados de sus propias evaluaciones para 
apoyar a los alumnos o comunicarse con las familias, qué criterios tiene en 
cuenta para calificar a sus estudiantes. 

• Cuestionario  para recabar datos sobre qué conocimiento y  qué opiniones 
tiene el docente  de las pruebas nacionales estandarizadas y qué uso hace de 
ellas. 

 
Procedimientos para el análisis  
 
Se definió la siguiente estrategia: establecimiento a priori de categorías de análisis  en 
función del marco teórico conceptual; identificación de los indicadores  
correspondientes a cada categoría en las tres  fuentes de datos (registros fotográficos, 
entrevistas, cuestionarios);  condensación de los datos;  confrontación con el marco 
teórico conceptual para atender  la aparición de posibles nuevas categorías; búsqueda  
de regularidades; hallazgos de los resultados primarios orientados por los productos 
esperados del estudio; establecimiento de conclusiones. Siempre se realiza la 
construcción del caso nacional  y   el análisis  comparativo entre países. 
 
 

ALGUNOS RESULTADOS  PRELIMINARES 
 
Se está trabajando en  diversos productos. 
 

• Selección de  una colección de propuestas de evaluación en Lenguaje  
empleadas en los  distintos países, realizada por especialistas en la disciplina y 
su didáctica.  

 



Los expertos analizan las propuestas de evaluación y  extraen conclusiones en 
relación a sus potencialidades y a sus proyecciones en la enseñanza. A 
continuación se presenta en la Figura 1 un ejemplo de los avances realizados. 

 
Figura 1 

 
     
 
 
• Selección de  una colección de propuestas de evaluación en Matemática  

empleadas en los  distintos países, realizada por especialistas en la disciplina y 
en su didáctica 
 
De la misma manera que en Lenguaje los expertos analizan, interpretan las 
propuestas de evaluación  y proponen otras tareas relacionadas  a partir de 
ellas.  En la Figura 2 se presenta una serie de actividades provenientes del 
análisis que se está realizando. 

Fuente. Análisis  de la  Prof. Ana Atorresi (Argentina) 



Figura 2  

 
 

Fuente: Análisis  de la Prof. Liliana Pazos (Uruguay) 



• Documento de análisis comparativo de las formas de evaluar entre países y su 
relación con los marcos curriculares de SERCE, así como de la relación, al 
interior de cada país, entre la evaluación en el aula, el currículo prescripto y las 
pruebas nacionales.  

 
Se observa diferentes niveles de encuadre de las instituciones y de los 
docentes.  Hay casos donde la injerencia oficial en la evaluación en el aula es 
muy marcada y hay países donde los maestros poseen mayor nivel de 
autonomía. 
 
En general, la mayoría de los docentes declaran cumplir con los contenidos de 
los currículos oficiales, conocer superficialmente el marco de las evaluaciones 
nacionales y en general estar de acuerdo con ellas. Se encuentran en muchos 
casos propuestas de evaluación muy similares porque suele haber coincidencia 
en la fuente de donde se extraen las mismas (el propio currículo prescripto o 
los libros  repartidos por los Ministerios de Educación). También existe 
variabilidad entre centros escolares: existe algún caso donde todos los 
maestros de 6º trabajan en forma muy sincronizada, aún a pesar de que 
manifiestan tener independencia en sus decisiones y acciones. 
 

 
• Un documento acerca del modo en que las evaluaciones son utilizadas por los 

maestros para orientar a sus alumnos, informar a las familias y tomar 
decisiones de calificación y aprobación o reprobación. 

 
Es común que  a nivel del discurso el docente discrimine  entre evaluación 
formativa y sumativa.  No obstante, en la mayoría de los casos, casi todas  las 
evaluaciones realizadas en el aula se incorporan a la calificación del alumno.  
La variabilidad de las  estrategias de  devolución de resultados a los niños  es 
escasa. En general consiste en la calificación (número, letra, concepto 
estimulante), el señalamiento del error con el propósito de iluminar al 
alumno, la explicación  colectiva con apoyo del pizarrón, la explicación 
individual para los casos que tienen mayores dificultades. Este tipo de 
devolución enfatiza el estímulo y  lo meramente  valorativo. No es común 
encontrar devoluciones que describan detalladamente lo que el niño ya ha 
logrado y  las formas de alcanzar todo aquello que se espera de él.  
 
Las propuestas de trabajo docente a partir de los resultados también se 
reiteran entre escuelas y entre países: hacer la tarea nuevamente con apoyo de 
alumnos; copiar la tarea sin errores; reiterar individualmente los trabajos;  
realizar otros  trabajos similares extraclase. En los casos  en que los niños 
tienen más dificultades, a ello se le agrega el trabajo del docente con el niño o 
en grupos pequeños,  fuera del horario habitual; el llamado a los padres para 
que los apoyen en los hogares; el trabajo con tutores (niños que tienen buen 
rendimiento orientando a los compañeros que tienen más dificultades). Es 
excepcional el desarrollo de formas  más específicas. 
 
En las formas de relacionamiento  con las familias no existe gran variabilidad.  
Se ha constatado en algunos casos la existencia de cierto temor de los docentes 
ante los reclamos de los padres por los resultados de las evaluaciones  de sus 
hijos,  tal como se pone en evidencia en la Figura 3.   



Figura 3 

 

 

La forma de devolución de los resultados a los padres  no describe lo que el 
niño ha logrado y lo que le falta lograr. Se le suele pedir apoyo para que los 
niños mejoren pero es excepcional el caso de docentes que manifiestan dar 
pautas concretas a los padres  para ayudar a sus hijos. Las evidencias 
muestran lo que plantea Wiggins (1998). Los docentes no solemos clarificar 
suficientemente, para nosotros mismos, qué comprensiones y capacidades 
específicas estamos intentando que los  estudiantes alcancen y qué tipo de 
evidencia específica se requiere para constatarlas. Definimos qué es lo que 
queremos enseñar o lo que deseamos que los estudiantes encuentren, y 
luego asumimos que de ello  se puede  derivar evidencia de aprendizaje a 
través de la manera en que los estudiantes realizan cualquier actividad que 
nos parezca apropiada. (Cf. Wiggins, Grant. Educative Assessment. 
Designing Assessments to Inform and Improve Student Performance. San 
Franciso,  Jossey-Bass publishers, San Francisco: 361 pp).  De esta forma 
maestros y padres se mueven con valores que no tienen un referente 
conceptual claro que permita tomar las decisiones más adecuadas para que 
los niños avancen. 

A la fecha, septiembre de 2008, está en curso el trabajo de recolección de datos en 
Uruguay por lo que deberá integrarse nueva información al  proceso de análisis. Luego 
que ello se concrete se trabajará  también en un documento con recomendaciones 
acerca de cómo las evaluaciones nacionales pueden usarse para enriquecer las 
evaluaciones en el aula y, viceversa, cómo las evaluaciones estandarizadas pueden 
enriquecerse con la experiencia de los maestros en las aulas.  
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