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El presente Programa solo tendrá validez para los estudiantes inscriptos en la 

asignatura en el año 2020. 

 

Condiciones para regularizar la asignatura 

- 90% de Trabajos Prácticos aprobados. 

- Elaboración y presentación escrita del proceso de análisis de una evaluación 

educativa (Análisis de un Trabajo en campo realizado en años anteriores).  

- Aprobación de una instancia de evaluación o su respectiva recuperación 

 

Condiciones para promocionar la asignatura 

- 90 % de Trabajos Prácticos aprobados.  

- Elaboración y presentación escrita del proceso de análisis de una evaluación 

educativa (Análisis de un Trabajo en campo realizado en años anteriores).  

- Aprobación de una instancia de evaluación o su respectiva recuperación con nota 

mayor a siete. 

 

Alumnos libres 

- El examen tiene carácter teórico práctico, el estudiante podrá optar por rendir en 

forma oral o escrita. La actividad práctica, que es exactamente la misma que deben 

realizar los estudiantes para poder regularizar o promocionar la asignatura,  es la 

siguiente: 

Elaboración y presentación escrita u oral del proceso de análisis de una evaluación 

educativa (Análisis de un Trabajo en campo realizado en años anteriores). Esta 

podrá presentarse el día del examen inclusive. 

  

Propósito general:  Promoción de integraciones en relación con conocimientos previos 

sobre evaluación educativa al igual que profundizaciones, ampliaciones y precisiones 

conceptuales -tanto a nivel analítico/crítico como propositivo- de conocimientos 

reconstruidos y de conocimientos producidos durante el desarrollo de la asignatura, en 

y para cada ámbito de desempeño profesional relacionado con Evaluación Educativa. 

 

Principios de procedimiento: 

 

En relación con los estudiantes:  

 Reflexión acerca de la complejidad de las prácticas de evaluación como prácticas 

sociales. 

 Construcción de un conocimiento profesional de la evaluación educativa en los 

distintos ámbitos de desempeño que esta supone. 

 Asunción de la naturaleza política y ética de la evaluación educativa. 
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En relación con las docentes: 

 Desarrollo de una enseñanza para la comprensión. 

 Promoción de una autoevaluación constante. 

 

 

 

PROPUESTA DE CONTENIDOS 

 

 

Presentación 
 

La evaluación es una empresa cultural y requiere metodologías culturales, 

enfoques para la evaluación que retraten con imparcialidad y respeto la 
naturaleza de la experiencia y el conflicto sobre los ideales sociales.  

Kushner (2002:213) 
 

 La propuesta de contenidos que se desarrolla a continuación representa la 

explicitación de las líneas fundamentales que permiten la problematización del campo 

disciplinar de la evaluación, incluyendo la consideración de dos planos articulados: 

teórico y metodológico. El desarrollo de estos planos supone, entre otros aspectos 

importantes, la comprensión de la evaluación como práctica social, su naturaleza 

política y ética; y la necesidad de analizar sus efectos en la sociedad, desde el plano de 

la responsabilidad moral del evaluador.  

 Los bloques de contenido que se han organizado, constituyen una visión 

compartida por el equipo de cátedra respecto al campo de la Evaluación Educativa e 

incluyen un conjunto de concepciones y decisiones que también serán objeto de 

aprendizaje para los estudiantes.  

 

        

Bloque I: De fundamento general  

 

Evaluación Educativa como disciplina del campo de las ciencias sociales. Proceso de 

construcción histórica. 

La evaluación educativa como proceso público. Problemáticas que atraviesan todos los 

ámbitos de prácticas de evaluación educativa: legitimidad, validez, utilidad, 

imparcialidad. 

Lógicas cualitativa y  cuantitativa de argumentación evaluativa. Los sentidos de la 

objetividad. 

 

 

Bloque II: Relevancia social de la evaluación 

 

El valor social de la evaluación. Un giro sociopolítico. 

La evaluación como actividad inherentemente política. Opciones políticas del 

evaluador. 

Evaluación democrática y justicia social. La evaluación como forma de acción política. 

Principio de rendición de cuentas invertida. 

 

 

Bloque III: Naturaleza de las decisiones metodológicas 
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Construcción del objeto de evaluación en diferentes ámbitos: operaciones 

epistemológica y metodológica. Convergencia técnica y divergencia epistemológica. 

Enfoques subjetivistas y objetivistas. Condiciones de validez. 

Enfoques pluralistas: amplias miras. Tensión entre la persona y el programa a evaluar. 

El diseño de evaluación como constructo personal.  

 

Bloque IV: Ámbitos de evaluación educativa 

 

Definiciones metodológicas necesarias para el abordaje de los diferentes ámbitos de 

evaluación educativa. Innovaciones metodológicas. Estudio de casos: intrínseco e 

instrumental. Énfasis en la interpretación. 
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Relaciones forma-contenido 

 

El desarrollo del enfoque de contenidos comprende dos dimensiones complementarias: 

 Fundamentos y núcleos problemáticos centrales de la evaluación educativa; 

perspectivas políticas y metodológicas. (Bloques I, II y II) 

 Ámbitos socioeducativos específicos con requerimientos evaluativos. (Bloque IV) 

Los considerados en el desarrollo de la asignatura son: programas-proyectos, 

instituciones y currículos. El aprendizaje está involucrado en la construcción del 

objeto de evaluación cuando la demanda fuere de evaluación curricular, en las 

evaluaciones de sistema, en las evaluaciones institucionales y, según el caso 

específico, en las evaluaciones de Proyectos.   

Para orientar el análisis de las situaciones y las posibilidades de diseño evaluativo, se 

consideran enfoques tradicionales y alternativos. Entre estos últimos se selecciona el 

estudio de caso y el enfoque iluminativo de Kushner que prioriza a la persona por 

sobre el programa. 

Dado el carácter cuatrimestral de la asignatura y las actuales condiciones, que impiden 

la realización del trabajo de campo entendido como la inserción de los estudiantes en 

un ámbito real de evaluación, esta tarea se reemplazará por el análisis exhaustivo de 

un trabajo de campo, realizado por compañeros de la asignatura en otros años.  

Este trabajo consistirá en una aproximación analítica, con el propósito de articular los 

encuadres teóricos y metodológicos de la asignatura con un referencial empírico.  
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El desarrollo de la enseñanza en la asignatura se realizó desde Marzo a Julio en un aula 

de Classroom, a partir del mes de Agosto el redictado se realiza a través de un aula en 

la plataforma Moodle de la Facultad de Humanidades, con encuentros sincrónicos en 

Meet. 

 

 

 

Criterio holístico de evaluación de los estudiantes 
 

Integración conceptual traducida en análisis crítico junto a propuestas fundamentadas 

y coherentes con el mismo, acompañados de una actitud sostenida de autoanálisis y 

autoevaluación.  

 

Algunas líneas conceptuales que sustentan el desarrollo de la asignatura 

 

La evaluación se ha desarrollado y transformado en el tiempo vinculada a la 

evolución de los métodos y técnicas de investigación social, así como a los intereses 

políticos y sociales de cada momento. Hoy en día constituye un campo disciplinar y una 

especialización universitaria, en el que confluyen distintas orientaciones y modos 

diversos de entender su naturaleza y características. 

 En este contexto de diversidad aparece un elemento fundamental: la evaluación 
educativa debe ser entendida siempre como un proceso público1, un asunto colectivo 

que implica considerar un conjunto amplio de intereses involucrados. La obligación 
moral del evaluador es representar estos intereses con imparcialidad2. Sin embargo es 

en este plano en el que se encuentran las mayores dificultades, con frecuencia la 

práctica social de la evaluación no considera sus obligaciones en relación con la 

sociedad en general. Si bien la relevancia social es uno de sus rasgos más distintivos, 

no siempre los evaluadores hacen justicia a los programas que evalúan. 

 El tratamiento de estas cuestiones involucra el análisis de diversas líneas  que 

conduzcan a una conceptualización global del campo de la evaluación y problematicen 

los principios que deben orientar su práctica.  

Así, el analizar y resolver las decisiones metodológicas de la evaluación; puede 

considerarse secundario frente a las demandas de los problemas políticos que son los 

que, en esencia, la determinan. La evaluación debe enfrentar problemas de acción que 

tienen que ver con las preguntas acerca de cuál es el interés social al que la evaluación 

sirve, cuáles son sus determinaciones políticas y las obligaciones del evaluador ante los 

sujetos involucrados. 

La evaluación de programas produce conocimientos sobre las relaciones entre 

las personas y las instituciones, que se inscriben en las relaciones más generales entre 

la sociedad y los propósitos que persigue. De este modo, desde una visión 

profundamente democrática; la evaluación puede ser concebida como un modo de 

generar  preguntas sobre la justicia social, en contextos particulares de acción. 

Consideramos fundamental como sentido curricular de esta asignatura la 

construcción conceptual de la naturaleza política y ética de la evaluación educativa y la 

vivencia del ejercicio de la responsabilidad de la crítica como evaluadores 

profesionales. Es decir que, además de la importancia que en todos los casos tiene la 

                                                           
1
 Angulo Rasco(1990) señala que el carácter de proceso público de la evaluación significa dos cosas: primero 

que en ella se dilucidan intereses públicos y no solo personales  y segundo que tiene a lo público y no a lo 

privado en cuanto restringido, como su tribunal o audiencia última.  
2
 Que la evaluación sea imparcial no significa que sea indiferente a los intereses del mundo real. El evaluador 

debe asumir un compromiso por representar todos los intereses pertinentes, esa es su obligación ante la 

sociedad. 
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claridad conceptual o conocer un campo, en Evaluación Educativa el plano formativo 

liga ineludible y  estrechamente el conocimiento con la actitud, valoración y conciencia 

de los efectos sociales y políticos de la actividad de evaluar programas, proyectos, 

currículos e instituciones.  
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