
 
 

1 

 

 

Facultad de Educación  — Departamento de Educación infantil 

                   Licenciatura en Educación Especial 

 

“Un modelo de evaluación como aprendizaje para la promoción de la 

inclusión, en contextos multiculturales del suroeste antioqueño”. 

 

 

 

Eliced Johana Yagarí González 

Laura Cristina Monsalve Franco 

Paola Andrea Rendón Bolívar 

Sara Manuela González Arango 

Viviana Muñoz Vélez 

 

 

 

Dirigido por: Bibiana María Cuervo Montoya 

 

 

 

 

Departamento de Educación Infantil 

Licenciatura en Educación Especial 

Mayo del 2014 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 

 

 

Facultad de Educación  — Departamento de Educación infantil 

                   Licenciatura en Educación Especial 

Índice 

Agradecimientos .....................................................................................................................7 

Dedicatoria .............................................................................................................................8 

Introducción ............................................................................................................................9 

1. Planteamiento del problema ...............................................................................................10 

1.1.Pregunta problematizadora ................................................................................................17 

1.1.1. Preguntas orientadoras .................................................................................................17 

2. Objetivos ............................................................................................................................18 

2.1.General ...............................................................................................................................18 

2.2.Específicos .........................................................................................................................18 

3. Marco Teórico ....................................................................................................................20 

3.1.Educación Inclusiva ...........................................................................................................20 

3.1.1. Enfoques de la educación multicultural .......................................................................22 

3.1.1.1.Hacía la afirmación hegemónica de la cultura del país de acogida  ............................... 22 

3.1.1.1.1. Modelo asimilacionista  ................................................................................................. 22 

3.1.1.1.2. Modelo segregacionista  ................................................................................................ 22 

3.1.1.1.3. Modelo compensatorio  ................................................................................................. 22 

3.1.1.2.Hacía la integración de culturas .......................................................................................... 23 

3.1.1.2.1. Modelo de las relaciones humanas y de educación no racista ...............................23 

3.1.1.3.Hacia el reconocimiento de la pluralidad de culturas ...................................................... 23 

3.1.1.3.1. Modelo de curriculum multicultural ......................................................................23 

3.1.1.3.2. Modelo de orientación multicultural ......................................................................23 

3.1.1.3.3. Modelo de pluralismo cultural ...............................................................................23 

3.1.1.3.4. Modelo de competencias multiculturales...............................................................23 

3.1.1.4.Hacía una opción intercultural basada en la simetría cultural .....................................23 

3.1.1.4.1. Modelo de educación antirracista ..........................................................................23 

3.1.1.4.2. Modelo holístico ....................................................................................................24 

3.1.1.4.3. Modelo de educación intercultural .........................................................................24 

3.2.Evaluación Educativa.........................................................................................................28 

3.2.1. Evaluación de los aprendizajes ....................................................................................29 

3.2.2. Evaluación para los aprendizajes .................................................................................31 



 
 

3 

 

 

Facultad de Educación  — Departamento de Educación infantil 

                   Licenciatura en Educación Especial 

3.2.3. Evaluación como aprendizaje ......................................................................................33 

3.2.4. Evaluación en Colombia ..............................................................................................33 

3.2.5. Evaluación inclusiva ....................................................................................................40 

3.3.Modelo CIPP de evaluación...............................................................................................44 

4. Metodología .......................................................................................................................49 

5. Resultado y Discusión........................................................................................................55 

5.1.Análisis de contexto ...........................................................................................................58 

5.1.1. Ambientes familiares ...................................................................................................60 

5.1.1.1.Institución Educativa Nº1 ............................................................................................61 

5.1.1.2.Institución Educativa Nº2 ............................................................................................62 

5.1.1.3.Institución Educativa Nº3 ............................................................................................64 

5.1.2. Ambientes de grupo .............................................................................................................. 66 

5.1.2.1.Institución Educativa Nº1 ............................................................................................66 

5.1.2.1.1. Tareas de aprendizaje .............................................................................................67 

5.1.2.1.2. Convivencia  ................................................................................................................... 68 

5.1.2.2.Institución Educativa Nº2 ............................................................................................68 

5.1.2.2.1. Tareas de aprendizaje .............................................................................................68 

5.1.2.2.2. Convivencia  ................................................................................................................... 68 

5.1.2.3.Institución Educativa Nº3 ............................................................................................69 

5.1.2.3.1. Tareas de aprendizaje .............................................................................................69 

5.1.2.3.2. Convivencia  ................................................................................................................... 69 

5.1.3. Ambientes excluyentes ........................................................................................................ 70 

5.1.3.1.Institución Educativa Nº1 ............................................................................................71 

5.1.3.2.Institución Educativa Nº2 ............................................................................................72 

5.1.3.3.Institución Educativa Nº3 ............................................................................................73 

5.2.Análisis de entrada bajo la técnica de análisis descriptivo ................................................74 

5.2.1. Sobre las concepciones de dificultad académica del grado tercero .............................74 

5.2.2. Sobre la concepción de los padres de familia frente a la evaluación y la inclusión .... 86 

5.2.3. Sobre el P.E.I. (Proyecto Educativo Institucional) ........................................................... 87 

5.2.4. Sobre los planes de estudio.................................................................................................. 89 

5.2.5. Sobre el modelo evaluativo institucional ........................................................................... 90 



 
 

4 

 

 

Facultad de Educación  — Departamento de Educación infantil 

                   Licenciatura en Educación Especial 

5.2.6. Sobre el desempeño docente ............................................................................................... 92 

5.2.7. Sobre el desempeño de las practicantes ............................................................................. 93 

5.3.Análisis de proceso ............................................................................................................96 

5.3.1. Estudiantes ...................................................................................................................96 

5.3.2. Docentes ................................................................................................................................. 97 

5.3.3. Padres de familia ................................................................................................................... 99 

5.4.Análisis de producto ..........................................................................................................99 

5.4.1. Estudiantes .................................................................................................................100 

5.4.2. Docentes ............................................................................................................................... 101 

5.4.3. Padres de familia ................................................................................................................. 102 

6. Conclusiones .............................................................................................................................. 104 

7. Líneas de acción ........................................................................................................................ 107 

8. Referencias bibliográficas ........................................................................................................ 109 

9. Anexos ........................................................................................................................................ 114 

9.1.Tabulaciones de cuestionarios aplicados .........................................................................114 

9.1.1. Cuestionarios  para padres de familia y estudiantes sobre el grado de complejidad 

académica del grado tercero de primaria. Segundo grado .........................................114 

9.1.2. Cuestionarios  para padres de familia y estudiantes sobre el grado de complejidad 

académica del grado tercero de primaria. Tercer grado .............................................118 

9.1.3. Cuestionarios  para padres de familia y estudiantes sobre el grado de complejidad 

académica del grado tercero de primaria. Cuarto grado ............................................122 

9.1.4. Cuestionarios  para padres de familia sobre las concepciones frente a la evaluación y 

la inclusión .................................................................................................................126 

9.1.5. Cuestionarios de evaluación del P.E.I. (Proyecto Educativo Institucional) 15 

9.1.6. Cuestionario de evaluación de los planes de estudio .................................................127 

9.1.7. Cuestionario de evaluación del modelo de evaluación de las Instituciones ..............128 

9.1.8. Cuestionarios de evaluación de desempeño docente .................................................128 

9.1.9. Cuestionarios de evaluación de desempeño practicantes ...........................................129 

9.2.“Aprendiendo con la Evaluación, Propuesta de Modelo de Evaluación."  ......................130 

9.3.Artículo: “Un modelo de evaluación como aprendizaje para la promoción de la inclusión, 

en contextos multiculturales del suroeste antioqueño.”  ..................................................181 



 
 

5 

 

 

Facultad de Educación  — Departamento de Educación infantil 

                   Licenciatura en Educación Especial 

9.4.Álbumes fotográficos .......................................................................................................203 

9.4.1. Institución Educativa Nº1 ..........................................................................................204 

9.4.2. Institución Educativa Nº2 ..........................................................................................210 

9.4.3. Institución Educativa Nº3 ..........................................................................................217 

9.4.4. Encuentros con docentes ............................................................................................224 

9.4.5. Encuentros con padres de familia ..............................................................................228 

 

Índice de tablas, figuras y gráficas 

Tabla 1. Diferenciación entre calificación y evaluación ................................................................35 

Figura 1. Secuencia metodológica a seguir en función del modelo CIPP de evaluación, para la 

implementación de la propuesta investigativa planteada ...............................................................51 

Figura2: Tomado de: Motivación, aprendizaje y rendimiento escolar. García y Betoret (2002). 

Modelo adaptado de Perkrun (1992)  .............................................................................................60 

Gráfica 1.1.1. Encuesta padres de familia, segundo grado, con respecto a la media .....................75 

Gráfica 1.1.2. Con respecto al coeficiente variante, Padres de familia, grado segundo ................76 

Gráfica 1.1.1.1. Con respecto a la media, estudiantes, grado segundo ..........................................77 

Gráfica 1.1.1.2 Con respecto al coeficiente variante, estudiante grado segundo ...........................78 

Gráfica 1.2.1 Con respecto a la media, padres de familia, grado tercero ......................................79 

Gráfica 1.2.2. Con respecto al coeficiente variante. Padres de familia, grado tercero ..................80 

Gráfica 1.2.2.1. Con respecto a la media, estudiantes, grado tercero ............................................81 

Gráfica 1.2.2.2. Con respecto al coeficiente variante. Estudiantes, grado tercero .........................82 

Gráfica 1.3.1. Con respecto a la media, Padres de familia, grado cuarto ......................................83 

Gráfica 1.3.2. Con respecto al coeficiente variante, padres de familia, grado cuarto ....................84 

Gráfica 1.3.2.1. Con respecto a la media, estudiantes, grado cuarto .............................................84 

Gráfica 1.3.2.2. Con respecto al coeficiente variante, estudiantes, grado cuarto ..........................85 

Gráfica 2.1.1. Con respecto a la media, padres de familia .............................................................86 

Gráfica 2.1.2. Con respecto al coeficiente variante, padres de familia ..........................................87 

Gráfica 3.1.1. Con respecto a la media, PEI ..................................................................................87 

Gráfica 3.1.2. Con respecto al coeficiente variante, PEI ...............................................................88 

Gráfica 4.1.1. Con respecto a la media, plan de estudio ................................................................89 



 
 

6 

 

 

Facultad de Educación  — Departamento de Educación infantil 

                   Licenciatura en Educación Especial 

Gráfica 4.1.2. Con referencia al coeficiente variante, plan de estudio ..........................................90 

Gráfica 5.1.1. Con respecto a la media, modelo de evaluación .....................................................91 

Gráfica 5.1.2. Con respecto al coeficiente variante, modelo de evaluación ..................................91 

Gráfica 6.1.1. Con respecto a la media, desempeño docente .........................................................92 

Gráfica 6.1.2. Con respecto al coeficiente variante, desempeño docente ......................................93 

Gráfica 7.1.1.Con respecto a la media, desempeño practicante.....................................................94 

Gráfica 7.1.2. Con respecto al coeficiente variante, desempeño practicante .................................95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 

 

 

Facultad de Educación  — Departamento de Educación infantil 

                   Licenciatura en Educación Especial 

Agradecimientos 

 

Brindamos nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que hicieron posible la 

realización y culminación de este proyecto. En primer lugar a las instituciones educativas 

(Institución Educativa San Juan de los Andes, Institución Educativa Juan de Dios Uribe sede 

Luis Gutiérrez e Institución Educativa Embera Karmatarúa), por su apoyo para la realización del 

proyecto, a sus estudiantes que se convirtieron en un gran pilar para la consecución de las 

actividades propuestas y a sus docentes que gracias a su comprensión y solidaridad los 

estudiantes pudieron cumplir con éxito las actividades presentadas; así como a los padres de 

familia, por el apoyo, disposición y confianza que nos brindaron. 

No podemos olvidar el apoyo que recibimos por parte de la asesora de proyecto de grado, quien 

nos impulsó a concluir con éxito este proyecto, y finalmente un eterno agradecimiento a la 

Universidad de Antioquia, la cual abrió y abre sus puertas a jóvenes como nosotras, 

preparándonos para un futuro competitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 

 

 

Facultad de Educación  — Departamento de Educación infantil 

                   Licenciatura en Educación Especial 

Dedicatoria 

 

Principalmente dedicamos este trabajo a nuestros padres, puesto que nos brindaron apoyo y 

fortaleza en el desarrollo y transcurso de este, ayudándonos a concluir satisfactoriamente nuestro 

proyecto.  

También dedicamos a nuestra asesora de proyecto, quien nos dio su sabiduría para la elaboración 

total de nuestro proyecto haciendo posible el desarrollo de este, además por su gran apoyo y 

motivación para la culminación de nuestros estudios profesionales y para la elaboración de este 

proyecto. 

Por eso y por mucho más les dedicamos este proceso de formación que se constituirá como el 

cimiento fundamental en nuestra vida profesional y a través del cual forjaremos un nuevo 

presente en las labores que desempeñemos todos los días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9 

 

 

Facultad de Educación  — Departamento de Educación infantil 

                   Licenciatura en Educación Especial 

Introducción 

 

El presente trabajo comparte una investigación interesada en indagar sobre las prácticas 

de evaluación como aprendizaje en el aula, para generar procesos de inclusión en contextos 

multiculturales. El propósito principal del proyecto fue proporcionar a los centros educativos un 

modelo de evaluación que posibilite la inclusión educativa, a partir de la participación de 

docentes, estudiantes y padres de familia en los procesos evaluativos. La metodología se sucedió 

bajo el enfoque cualitativo, a partir de la investigación-acción, con la implementación de 

diversos instrumentos para la recolección de información como: cuestionarios y entrevistas 

estructuradas y semi-estructuradas dirigidas a cada una de las audiencias seleccionadas 

(docentes, estudiantes y padres de familia), además de la observación directa y participativa de 

las prácticas educativas. Los resultados de la investigación evidenciaron que existe una 

desarticulación de los procesos de enseñanza-aprendizaje con el diseño curricular y las prácticas 

evaluativas empleadas, revelando carencia frente a la cultura evaluativa tanto por parte de los 

docentes como de los estudiantes y los padres de familia, a lo que se anexa la poca 

contextualización de la enseñanza y escasa inserción de los padres de familia en el proceso 

educativo de sus hijos, demostrando un enfoque superficial de aprendizaje, lo cual obstaculiza el 

logro de aprendizajes significativos y prácticos para el medio socio-cultural en el que se 

desenvuelven los estudiantes.   

El proyecto ““Un modelo de evaluación como aprendizaje para la promoción de la 

inclusión, en contextos multiculturales del suroeste antioqueño””, tiene como componentes 

esenciales la evaluación educativa de los aprendizajes, la inclusión educativa, la 

multiculturalidad y el modelo de evaluación CIPP propuesto por Daniel Stufflebeam y Anthony 

J. Shinkifield, adaptado a contextos educativos de aprendizaje. Dichos componentes  se 

presentan articuladamente, buscando establecer la evaluación, como medio que posibilite 

construir procesos de inclusión, desde el qué hacer docente, en relación al contexto del 

estudiantado y a la corresponsabilidad entre la familia y la escuela, siendo la respuesta de 

valoración para la multiculturalidad social, étnica y cognitiva, que caracteriza al ser humano 

dentro de su propia naturaleza. 
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1. Planteamiento del problema 

 

La normatividad que rige los procesos de  inclusión educativa de las personas en 

situación de discapacidad, vulnerabilidad, NE (necesidades educativas) o NEE (necesidades 

educativas especiales), es una de las acciones que contribuyen a la consolidación de dichos 

procesos. No obstante, no es medida que garantice la efectividad de los mismos; debido a la 

concepción que se tiene de la inclusión educativa, a causa de la descontextualización en la 

formación docente en cuanto a la atención y apoyo a  dicha población. Esto como consecuencia 

de la motivación intrínseca y extrínseca de los actores involucrados en el acto educativo, frente a 

la necesidad de cambio en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en otras palabras: 

 

El concepto formación tiene que ver con la capacidad y voluntad de orientar. Es decir, es el 

individuo, la persona, el responsable último de la activación, y desarrollo de procesos formativos. 

Ello no quiere decir, que la formación sea necesariamente autónoma. Es a través de la inter-

formación (la acción educativa que se ejerce entre los futuros enseñantes o entre maestros en 

trance de actualización de conocimientos) como los sujetos -en este caso profesores- pueden 

encontrar contextos de aprendizaje que favorezcan la búsqueda de metas de perfeccionamiento 

personal y profesional. (Marcelo, 1995; p. 8) 

 

Respecto a lo anterior, se presenta la dificultad para la aplicación de los conocimientos 

adquiridos tanto de los docentes como de los estudiantes para ser autónomos, debido a la 

normatividad que rige la educación, que de una u otra forma genera que la práctica educativa sea 

estandarizada, pasando a un segundo plano, las características particulares de los estudiantes y 

sus contextos socio-educativos, Avalos (2000) lo expresa citando a Hargreaves (1999, p. 126):  

 

En la medida en que, el desarrollo e impacto de la formación continua y capacitación en servicio, 

se ven afectadas. Si bien la expansión de la educación en servicio… es algo digno de mención, el 

rumbo que ésta alcanza es menos destacable. Los cursos y talleres se imparten por expertos fuera 

de los lugares de trabajo del maestro, lo que los afecta como individuos; conllevando que al 

volver a sus lugares de trabajo no se les facilite la integración de nuevos conocimientos a su 

práctica, al faltar allí la comprensión y apoyo para sus esfuerzos. (p. 4) 
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Si bien es cierto, que las instituciones educativas se ven obligadas a cumplir con diversidad 

de parámetros, tales como:  

 

 Cumplir con un porcentaje determinado de inclusión para población en situación de 

discapacidad, dejando de lado las personas de contextos vulnerables y/o que presenten 

NEE (necesidades educativas especiales). 

 Configurar el aprendizaje memorístico a través de la aplicación de pruebas 

estandarizadas, como las pruebas saber del grado tercero.  

 Concebir la evaluación desde procesos cuantitativos y de medición como única opción 

para evidenciar resultados.  

 

Además, el docente se ve obligado a cumplir con ciertas directrices que rigen desde el 

MEN (Ministerio de Educación Nacional) y las mismas políticas internas de las instituciones 

educativas; generando que la calidad de la atención se reduzca y la práctica docente se dificulte, 

puesto que aún se trabaja bajo la mirada de paradigmas tradicionales que impiden que los 

procesos de formación y atención dirigidos a las personas en situación de discapacidad, 

vulnerabilidad, NE y NEE, se direccionen a la satisfacción de las necesidades propias, a la 

adaptabilidad, participación social y educación para el desarrollo integral y funcional dentro de la 

sociedad a la que el sujeto pertenece. Por lo cual, es posible que existan limitaciones 

directamente ligadas con la concepción y aplicación de la evaluación, que generan dificultades 

en la adquisición de las competencias básicas estipuladas por el MEN en cada una de las áreas 

obligatorias, debido a que los enfoques evaluativos intentan dar respuesta a los logros de los 

procesos educativos, en condiciones que promueven la adquisición de aprendizajes 

estandarizados, en los que no se tornan relevantes los estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

Ello conlleva a que “la evaluación tiene el poder tanto de promover avances definitivos en la 

educación, como de impedirlos. Al final, es la que dirige el sistema educativo.” (Casanova, 2001; 

p. 81), y la que ofrece la oportunidad de transversalización de los procesos de inclusión 

educativa. 

 

Es probable que estas situaciones específicas  sean propias de muchos de los contextos 

educativos de Colombia. Un ejemplo consolidado alude a las condiciones y necesidades que 
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demandan dos instituciones del área urbana del municipio de Andes (Institución Educativa Juan 

de Dios Uribe seccional Luis Gutiérrez e Institución Educativa San Juan de los Andes) y, una del 

área rural (resguardo indígena) del municipio de Jardín (Institución Educativa Embera 

Karmatarúa), ubicadas en el departamento de Antioquia. A partir de una serie de encuestas 

aplicadas, se desprende que las tres retoman y expresan la necesidad de formación y 

cualificación en la atención y apoyo a la población en situación de discapacidad, vulnerabilidad, 

NE y NEE; que requieren ser orientadas por procesos de inclusión en cuanto a las prácticas 

evaluativas llevadas a cabo. Estos centros educativos se encuentran ubicados en diferentes 

contextos, donde los puntos en común son la diversidad de población y las necesidades que 

presentan. 

 

 

Estado del Arte 

 

 En los últimos años en el campo educativo han surgido diferentes  investigaciones que 

han permitido reflexionar en torno a los temas de evaluación, inclusión y la búsqueda 

permanente de la calidad educativa; siendo la primera el eje integrador de los tres elementos 

mencionados, que conciernen a una evaluación educativa de calidad. De este modo, en palabras 

de Murillo y Duk (S.A);  

Pocos elementos hay tan determinantes en el establecimiento de una verdadera educación 

inclusiva como la evaluación. Efectivamente, cualquier práctica de carácter inclusivo, cualquier 

esfuerzo por potenciar el aprendizaje y la participación de todos y cada uno de los estudiantes, 

que no vaya acompañado por un sistema de evaluación que respete y valore las diferencias 

individuales, solo conseguirá profundizar la brecha de la desigualdad. (p.1). 

 

            Por lo tanto a continuación se cita de manera explícita, aquellas investigaciones y estudios 

realizados a nivel internacional, producto del rastreo investigativo que se llevó a cabo dentro de 

nuestro trabajo, para  permitir fundar la sustentación y aplicabilidad del proyecto “un modelo de 

evaluación como aprendizaje para la promoción de la inclusión,  en contextos multiculturales del 

suroeste Antiqueño”: 
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Inicialmente damos partida mencionando  una de las investigaciones, desarrollada en Andalucía 

España, la cual consistió en un estudio de casos sobre: “Estrategias y prácticas educativas 

eficaces para la inclusión educativa”. En este estudio se destacó la importancia de desarrollar en 

el contexto educativo, estrategias de planificación, organización y enseñanza, acordes con la 

inclusión educativa. Además se planteó la necesidad de desarrollar políticas educativas que 

contribuyeran al avance en la formación docente.  

 

Para darle continuidad a esta línea investigativa, nombramos otra investigación: “Evaluación 

cualitativa de los aprendizajes en la atención a la diversidad”, en la que se pudo  evidenciar, poca 

participación de la familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, lo cual 

obstaculizaba el proceso pedagógico adecuado a las diferentes características de los alumnos.   

Seguidamente nombramos la investigación: “Modelo para evaluar la respuesta de la escuela a la 

diversidad de necesidades educativas de los estudiantes, proyecto FONDEF/CONICYT”; allí se 

planteó la necesidad de construir en las instituciones educativas, un modelo educativo que se 

destacara por identificar y compensar las diferencias y múltiples características con las que 

cuentan los estudiantes de las instituciones educativas, con el fin de brindar una mayor calidad a 

la educación. 

 

Sumado a esta línea, se encuentra el trabajo: “La formación en evaluación educativa del 

profesorado de atención a la diversidad”. Esta investigación destaca la importancia de que los 

docentes se encuentren en constante formación y actualización, con el fin de brindar una 

atención adecuada en el tema de la evaluación, acorde  a la diversidad de estudiantes y por ende 

a las características y necesidades presentadas en el contexto educativo. 

 

Continuamos por tanto con la investigación: “Evaluar para aprender: una modalidad de atención 

a la diversidad”; estudio que  sustenta, que para brindar a los estudiantes una evaluación 

orientada al aprendizaje, es indispensable conocer el currículo educativo, los estilos de 

aprendizaje de los educandos, así como sus contextos más cercanos (como el personal, familiar, 

educativo y social); con el fin de ofrecer una atención adecuada a la diversidad.  
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Posteriormente, en la investigación “Nuevas tendencias en la evaluación de programas de 

educación multicultural”,  se plantea que la evaluación es un medio de construcción de procesos 

y es el centro de partida de la identificación de las diferencias y dificultades de los contextos 

multiculturales, en la que Bartolomé y Cabrera (2000, p. 463), proponen una serie de 

metodologías de evaluación, como: “la evaluación participativa, la evaluación democrática y 

deliberativa, la evaluación colaborativa y la evaluación de programas basados en la comunidad” 

En la investigación “Interculturalidad e inclusión: principios para evaluar la acogida al alumnado 

de origen extranjero” se aborda la inclusión de las personas de otros países en los centros 

educativos, para la promoción de las prácticas interculturales e inclusivas sobre las que se basan 

los principios de la educación para todos, “donde la inmigración intensiva de los últimos años 

hace más compleja la desigualdad preexistente en términos sociales, culturales y educativos” 

(Carrasco, s/a, p.1). 

 

Seguimos nombrando la investigación: “Evaluación y calidad”; en la que se hace mayor hincapié 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como medio de garantía de la calidad de la educación, 

en el que se llegó a un consenso sobre lo que es verdaderamente importante y necesario, es decir, 

no sólo que todos los niños y niñas asistan a una institución educativa, sino que incorpore 

efectivamente los conocimientos y las competencias necesarias para desempeñarse y participar 

activamente en la sociedad en la que viven (Toranzos, 1996). 

 

Continuamos con: “Una evaluación Justa para una Sociedad Justa” en donde se expone la 

situación cotidiana de la educación,  en la búsqueda constante del aumento de la desigualdad 

social, sin tener presente que su papel principal consiste en la desaparición de esas brechas que 

separan los sujetos unos de otros, los competentes de los incompetentes; es decir, en la 

promoción de la igualdad y equidad, con una aplicación y fomento de una evaluación educativa 

en pro de la Justicia Social, que tiene el potencial para reducir los efectos de las desventajas 

sociales que los estudiantes pueden experimentar, debido a su situación económica, etnia, 

capacidad, sexo, lengua materna o identidad sexual (Murillo & Hernández, p. 4); por ende es una 

evaluación justa la que contribuye a la mejora de la educación, y a la generación de metas 

contextualizadas sobre la población atendida, y a reflexionar sobre sus propias prácticas para 

garantizar la calidad de las mismas. 
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A su vez, en pro de la evaluación, en el artículo “Evaluar en una escuela para todos”; se propone 

un cambio sustancial de las prácticas educativas, que promuevan la imaginación y creatividad de 

los estudiantes. Por tanto se hace énfasis en la evaluación como herramienta crucial para la 

mejora de la práctica educativa, con la que se pretende “el paso de una educación esencialmente 

selectiva, academicista y uniformizadora, a una educación abierta a la diversidad, en la que 

tengan cabida las capacidades, conocimientos, experiencias, intereses y motivaciones de todos 

los estudiantes” (Coll&Onrubia, p.1). 

 

Contribuyendo al trabajo por la igualdad educativa, nombramos la investigación: “Políticas de 

promoción de la igualdad educativa en San Luis (Argentina). Del dicho al hecho”… Esta  se 

abordó a partir de entrevistas a docentes e institución educativa. Para ello partieron del análisis  

sobre las políticas de promoción de la igualdad educativa, bajo el Marco de la ley Nacional de 

educación; teniendo en cuenta también el seguimiento y puesta en práctica del programa 

nacional de inclusión educativa, “Volver a la escuela”, implementada a partir del año 2006. 

Contribuyendo a la capacitación y formación de docentes trabajadores por la inclusión educativa, 

se realizó la investigación: “Demandas de la Formación del Profesorado. El desarrollo de la 

educación inclusiva en la Educación Secundaria Obligatoria”; esta se llevó a cabo con la 

finalidad  de obtener la información suficiente, para diagnosticar las necesidades de educación 

inclusiva, de un  centro educativo de la localidad de Córdoba Argentina, destacada por realizar 

prácticas inclusivas. Así mismo para esta investigación, se emplearon instrumentos como 

entrevistas a alumnos y profesorado, análisis del contexto sociocultural, cuestionarios, datos 

estadísticos de estudiantes inmigrantes, entre otros elementos que posibilitaron, la obtención de 

información, que permitiera la mejora de una práctica docente  mucho más inclusiva. 

En el proyecto “A propósito de cómo analizar las barreras a la inclusión desde la comunidad 

educativa” se identificó las barreras para el desarrollo de una educación inclusiva, por medio de 

un modelo crítico y participativo, aplicado en diferentes instituciones educativas,  que incorpora 

otras perspectivas en el proceso. Con la finalidad de señalar la importancia de emprender 

acciones integrales, positivas e innovadoras, en donde todos los miembros de la comunidad 

educativa, trabajen de manera conjunta para evadir las barreras y obstáculos de la inclusión. 



 
 

16 

 

 

Facultad de Educación  — Departamento de Educación infantil 

                   Licenciatura en Educación Especial 

Terminando esta línea investigativa, nombramos el estudio de: “Las Escuelas inclusivas en 

Latinoamérica: ¿Cómo gestionan el aprendizaje y la convivencia?”; el cual  tenía como objetivo 

realizar un estudio exploratorio sobre los procesos de gestión escolar, en los  cuales se forma a 

un sujeto colectivo, responsable de la mejora de la convivencia y el aprendizaje en la escuela; 

para promover  ambientes propicios para la convivencia inclusiva y democrática mediante el 

proceso de aprendizaje, a través de la recopilación de  experiencias pedagógicas en las 

instituciones educativas de Latinoamérica. 

 Sabemos que cambiar de manera inesperada las prácticas educativas, es un proceso 

complejo; tanto por cuestiones formativas, como por las demandas del entorno actual, las cuales 

varían rápidamente a causa de la  posmodernidad y demás elementos que conforman la 

educación, como las diferentes características personales, sociales y  culturales que allí se 

entretejen; puesto que ambas se “inscriben en un contexto de cambios socioculturales profundos, sobre 

todo, por la incidencia que tiene en el horizonte de sentido de los sujetos, de los grupos humanos que 

conforman la sociedad: en su modo de entender el mundo, de entender la vida, de entenderse a sí mismos, 

de entender lo político, lo social, y a la naturaleza misma.” (Romero; 2001, p. 71). 

 

 Por tanto el punto en común está en la diversidad misma y por ende en la diversidad de 

necesidades latentes que se procuran y se demandan en las instituciones educativas de carácter 

formal o mejor dicho, en cada una de las aulas escolares que las conforman, quienes requieren 

una evaluación diversificada, refiriendo “…, a tratamientos diferenciados que se han de brindar a 

los alumnos a objeto de que logren las competencias establecidas”. (Blanco; SA., p1). Siendo un 

cuestionamiento que requiere “…, amplias dosis de conocimiento, imaginación, esfuerzo y 

perseverancia, además de los necesarios apoyos y recursos.” Que son esenciales en la formación 

académica de cada uno de los sujetos, las sociedades y las culturas.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

17 

 

 

Facultad de Educación  — Departamento de Educación infantil 

                   Licenciatura en Educación Especial 

1.1. Pregunta problematizadora 

  

¿Cómo mejoran los procesos de inclusión en las instituciones educativas del área urbana del 

municipio de Andes y, una del resguardo indígena de Cristianía ubicada en la zona rural del 

municipio de Jardín pertenecientes todas al departamento de Antioquia  mediante la utilización 

de un modelo de evaluación que privilegie la diversidad y la participación activa de los 

implicados? 

 

1.1.1. Preguntas orientadoras 

 

 ¿De qué manera los modelos de evaluación de los aprendizajes aplicados por los docentes 

del grado tercero de dos instituciones del municipio de Andes y una del municipio de 

Jardín favorecen los procesos de inclusión educativa? 

 

 ¿Qué funciones y características de la evaluación de los aprendizajes facilitan la 

implementación de una propuesta de evaluación basada en el modelo CIPP de Daniel L. 

Stufflebeam y Anthony J. Shinkifield, que propicie los procesos de inclusión educativa? 

 

 ¿Cómo contribuye la aplicación de un modelo de evaluación de los aprendizajes para al 

éxito o fracaso de los procesos de inclusión dentro de la práctica pedagógica de los 

docentes? 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo general 

 

El objetivo de la presente investigación es generar procesos de inclusión educativa 

mediante el empleo  del modelo CIPP de Daniel Stufflebeam  y Anthony J. Shinkifield, sobre las 

prácticas evaluativas, teniendo en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes 

de los grados tercero de primaria de dos Instituciones Educativas del área urbana del municipio 

de Andes y una del resguardo indígena de Cristianía.  

 

Para generar los procesos de inclusión educativa, es vital tener en cuenta las 

características de la población, no sólo para facilitar el cumplimiento de los planes de estudio 

establecidos por las instituciones educativas, según los estándares de competencias, sino también 

para garantizar un buen desempeño escolar de cada uno de los sujetos;  a través de prácticas 

pedagógicas mediadas por estrategias metodológicas flexibles, variadas e innovadoras, 

acompañamiento y asesoría a docentes,  orientación a padres de familia, valoración de los 

currículos, y el diseño de un modelo de evaluación acorde a las necesidades de los contextos 

educativos. Dichas acciones  disiparían  “La evaluación  que  realizan  los  colegios  de sus  

estudiantes que incorpora  muchos  aspectos de carácter formal e informal que de una u otra 

manera apuntan a hacer juicios  de valor sobre  el  desempeño escolar.” (Diálogo nacional sobre 

la evaluación del aprendizaje en el aula; 2008; p. 2); pues esto indirectamente conduciría a la 

discriminación de las diferencias individuales acorde a situaciones familiares, personales, estilos 

cognitivos y de aprendizaje. 

 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Analizar el currículo, los planes de estudio y la infraestructura de las instituciones 

educativas asociadas al proyecto para la implementación de una propuesta evaluativa con 
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base al modelo CIPP de Daniel L. Stufflebeam y Anthony J. Shinkifield, para propiciar 

procesos de inclusión educativa. 

 

 Adaptar diferentes tipos de estrategias metodológicas de evaluación, a las características 

contextuales y culturales inmediatas de las dos Instituciones Educativas del área urbana 

del municipio de Andes y una del resguardo indígena de Cristianía, ubicada en la zona 

rural del municipio de Jardín, pertenecientes todas al departamento de Antioquia, para la 

promoción de procesos de inclusión educativa.   

 

 Fomentar prácticas evaluativas que promuevan la inclusión educativa, a través de 

estrategias metodológicas adaptadas a las necesidades presentes en los procesos de 

enseñanza- aprendizaje de los estudiantes de los grados tercero de las Instituciones 

implicadas en el proyecto. 
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3. Marco Teórico 

 

El proyecto ““Un modelo de evaluación como aprendizaje para la promoción de la 

inclusión, en contextos multiculturales del suroeste antioqueño””, tiene como componentes 

esenciales la inclusión educativa, la evaluación educativa (evaluación de los aprendizajes, 

evaluación para el aprendizaje, evaluación como aprendizaje, evaluación en Colombia y 

evaluación inclusiva) y el modelo CIPP propuesto por Daniel Stufflebeam y Anthony J. 

Shinkifield, temáticas que desde el enfoque de investigación del proyecto, son determinantes 

para los resultados esperados, debido a que se articulan en la puesta en práctica de una serie de 

propuestas basadas en la generación de ambientes inclusivos a nivel escolar,en torno a la 

transformación de la mirada evaluativa, más como proceso de consecución de resultados, que 

como consecuencias finales del proceso. Entre las propuestas de la investigación se encuentran, 

la inclusión de los padres de familia en el proceso evaluativo de sus hijos e hijas, la participación 

activa de los estudiantes en el proceso evaluativo, la importancia de los estilos de aprendizaje de 

cada estudiante en la atención educativa y la diferenciación de conceptos como calificación y  

evaluación. 

 

3.1. Educación Inclusiva 

 

Con base en la Inclusión educativa, se generan una serie de situaciones complejas, que 

giran en torno a la normatividad que rige la educación a nivel internacional y principalmente en 

el contexto nacional, puesto que la atención en las instituciones educativas, debe girar en torno a 

la generación de ambientes inclusivos para todos los actores involucrados en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, en este caso los niños, niñas y jóvenes, los docentes y los padres  de 

familia de las tres instituciones educativas involucradas en el proyecto. 

 

Inicialmente se debe tener en cuenta la relevancia de la educación, no como un servicio, 

sino como un derecho fundamental del ser humano, teniendo en cuenta que está contemplada 

para el Estado, desde: 
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Obligaciones de accesibilidad, que protegen el derecho individual de acceso a la educación en 

condiciones de igualdad (en igualdad de oportunidades, sin discriminación alguna). Esta 

obligación estatal se refiere especialmente a garantizar el acceso a las escuelas públicas, sobre 

todo de acuerdo con las normas existentes sobre la prohibición de discriminación. La no 

discriminación es el principio primordial de las normas internacionales de derechos humanos y se 

aplica a los derechos civiles y políticos así como a los derechos económicos, sociales y culturales, 

al igual que a los derechos de las niñas y niños comprendidos en esas dos categorías. La no 

discriminación no es una obligación de cumplimiento progresivo sino que debe conseguirse 

inmediata y plenamente. La accesibilidad depende del nivel de educación al que se aspire acceder 

y del titular del derecho. Mientras que la educación post-obligatoria (enseñanza secundaria y 

superior) puede implicar el pago de matrícula y otros costos, los tratados internacionales obligan 

al Estado a asegurar el acceso gratuito a la educación primaria de manera universal, es decir, a 

todas las niñas y niños en edad escolar. (Comisión Colombiana De Juristas, (2004); p. 28)  

 

De acuerdo a los planteamientos relacionados a las implicaciones de la educación en 

todos los contextos en los que se imparte y en el proceso de formación de los niños y niñas del 

país, se debe tener en cuenta que la práctica docente debe girar en torno a la promoción de la 

riqueza multicultural del país y el desarrollo integral del ser humano como ser social. Parra, 

(2010), plantea como el derecho a la educación para todo ser humano y sus distintos modelos, 

con relación a cada contexto, han sido una lucha y una conquista de la humanidad, en donde  los 

derechos humanos consagran la educación como derecho básico que garantiza el disfrute y 

bienestar en igualdad de condiciones, ya que es un medio a través del cual se forjan seres 

humanos competentes socialmente para dar respuesta a las demandas del medio, de acuerdo con 

las exigencias del mismo. De este modo es que la educación se torna un tema de vital 

importancia que forma parte de los “recursos públicos fundamentales que se ofrecen sin 

discriminación alguna. Buscando generar aprendizajes significativos y desarrollar el principio 

material de la igualdad, debido a que en la medida que las personas tengan igualdad de 

posibilidades educativas, tendrán igualdad de oportunidades en la vida para su desarrollo”(Parra. 

(2010); p. 74). 

 

Respecto a la educación como derecho fundamental, de todo ser humano sin 

discriminación alguna, además adaptado a las demandas del medio, cabe traer a colación el 
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término “etno-educación, como la educación en los valores de la etnicidad nacional, teniendo en 

cuenta que nuestra identidad cultural es el sincretismo o mestizaje de tres grandes raíces: la 

africanidad, la indignidad y la hispanidad” (Ministerio de Educación: 1994; p.3). Termino 

presentado por el Ministerio de Educación como una política de atención a nivel educativo, cuyo 

objetivo gira en torno al “posicionamiento de la educación intercultural en todas las Instituciones 

Educativas del sector oficial y privado del país, para que todos los niños, niñas y familias 

entiendan que las culturas afrocolombiana, indígena y gitana son parte de las raíces de la 

nacionalidad” (Ministerio de Educación). 

 

De acuerdo a los modelos y enfoques de la educación multicultural, se han presentado 

una serie de modificaciones en torno a la inclusión educativa en la diversidad de contextos, desde 

diferentes puntos de vista y hacia la consecución de objetivos específicos, en torno a las 

poblaciones atendidas, con la intensión de garantizar un mundo más solidario y con la visión 

clara sobre la inclusión y aceptación de la diferencia, de la siguiente forma: 

 

3.1.1. Enfoques de educación multicultural. 

 

3.1.1.1. Hacía la afirmación hegemónica de la cultura del país de acogida. 

 

3.1.1.1.1. Modelo asimilacionista: pretende la absorción de los diversos grupos étnicos en una 

sociedad que se supone relativamente homogénea, imponiendo la cultura del grupo 

dominante.  

 

3.1.1.1.2. Modelo segregacionista: se puede incluir aquí el programa de diferencias genéticas: los 

alumnos de grupos étnicos minoritarios tienen peores resultados escolares a causa de sus 

características biológicas. Se reagrupa a los alumnos según su cociente intelectual o nivel 

y se ofrecen programas distintos que conducen a carreras de mayor a menor prestigio. 

 

3.1.1.1.3. Modelo compensatorio: los jóvenes pertenecientes a minorías étnicas crecen en 

contextos familiares y sociales en los que no gozan de posibilidades de adquisición de las 

habilidades cognitivas y culturales requeridas para funcionar con éxito en la escuela, 
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necesitando ser recuperados de su déficit sociocultural mediante programas 

compensatorios. 

 

3.1.1.2. Hacía la integración de culturas. 

3.1.1.2.1. Modelo de relaciones humanas y de educación no racista: la integración cultural se 

identifica con la interdependencia entre grupos de diversas culturas, con capacidad de 

confrontar e intercambiar normas, valores, modelos de comportamientos, en postura de 

igualdad y de participación.  

 

3.1.1.3. Hacía el reconocimiento de la pluralidad de culturas. 

3.1.1.3.1. Modelo de curriculum multicultural: se introducen modificaciones parciales o globales 

del curriculum para que estén presentes en la actividad escolar las diversas culturas de los 

grupos a los que pertenecen los diversos estudiantes.  

 

3.1.1.3.2. Modelo de orientación multicultural: se trata de vincular la identidad personal al 

desarrollo de la identidad cultural de los sujetos. Se elaboran programas de desarrollo del 

auto-concepto o de la identidad étnica y cultural. El contenido étnico puede contribuir al 

fortalecimiento del auto-concepto de los estudiantes de las minorías y simultáneamente 

ayuda a la preservación y desarrollo de la cultura en los grupos. 

 

3.1.1.3.3. Modelo de pluralismo cultural: aboga por la defensa de todas y cada una de las 

culturas, su preservación y desarrollo allá donde estén los grupos culturales que las 

sustentan. La afirmación de la igualdad de valor de toda cultura se traduce en la 

convicción de que la existencia de cada cultura sólo puede asegurarse ratificando sus 

diferencias y particularidades con respecto a las demás. 

 

3.1.1.3.4. Modelo de competencias multiculturales: proceso por el que una persona desarrolla un 

cierto número de competencias en múltiples sistemas de normas de percibir, evaluar, 

creer y hacer. Los sujetos aprenden a movilizar, según las situaciones, competencias 

culturales diversas.  

 

3.1.1.4. Hacía una opción intercultural basada en la simetría cultural. 

3.1.1.4.1. Modelo de educación antirracista: en el modelo de educación intercultural antirracista, 

el racismo no es un mero conjunto de prejuicios hacia otros seres humanos, que se puede 
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superar fácilmente por una educación no racista centrada en la modificación de actitudes 

y creencias. El racismo es una ideología que justifica la defensa de un sistema según el 

cual ciertos individuos gozan de unas ventajas sociales que derivan directamente de su 

pertenencia a un grupo determinado. El racismo es un fenómeno complejo en el que 

intervienen múltiples factores: económicos, políticos, históricos, culturales, sociales, 

psicológicos, entre otros. 

 

3.1.1.4.2. Modelo holístico: supone la creación de un ambiente escolar definido por los siguientes 

rasgos: el personal de la escuela tiene valores y actitudes democráticas (no racistas); la 

escuela tiene normas y valores que reflejan y legitiman la diversidad cultural y étnica; los 

procedimientos de valoración y evaluación promueven la igualdad étnica y de clase 

social; el curriculum y los materiales de enseñanza presentan perspectivas diversas 

étnicas y culturales en concepto, aplicaciones y problemas; el pluralismo lingüístico y la 

diversidad son valorados y formulados en la escuela; se utilizan maneras de enseñar y 

estilos de motivación que son efectivos con grupos de estudiantes de diferente clase 

social, raza o etnia; profesores y estudiantes adquieren las habilidades y perspectivas 

necesarias para reconocer las diversas formas de racismo y desarrollar acciones para 

eliminarlo. 

 

3.1.1.4.3. Modelos de educación intercultural: la escuela prepara a los estudiantes para vivir en 

una sociedad donde la diversidad cultural se reconoce como legítima. Considera la lengua 

materna como una adquisición y un punto de apoyo importante en todo el aprendizaje 

escolar, incluso para el aprendizaje de la lengua oficial; la ve como un triunfo y no como 

rémora. El tema del pluralismo cultural está muy presente en los programas escolares y 

en el proyecto educativo, no para promover los particularismos culturales, sino para 

desarrollar en los alumnos el gusto y la capacidad de trabajar en la construcción conjunta 

de una sociedad donde las diferencias culturales se consideren una riqueza común y no un 

factor de división. Su aplicación se lleva a cabo con todo el alumnado y no sólo con el 

alumnado inmigrante (Muñoz, (s/a); p.3) 

 

Relacionado con los enfoques de la educación multicultural, las propuestas de 

accesibilidad y las obligaciones del Estado con relación a la garantía de la inclusión, en el 

Informe alterno presentado a la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la 

Educación, en el Capítulo 3: Obligación de garantizar el acceso a la educación; se trae a colación 
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las dimensiones de accesibilidad, sobre las cuales se establecen una serie de parámetros 

determinantes para la consecución de los objetivos principales de la educación, en búsqueda de 

la  calidad de la misma, estás son: 

 

1. No discriminación. La educación debe ser accesible a todas y todos, especialmente a los 

grupos en condiciones de vulnerabilidad, sin discriminación por ninguno de los motivos 

prohibidos.  

2. Accesibilidad material. La educación ha de ser asequible materialmente, ya sea por su 

localización geográfica de acceso razonable.  

3. Accesibilidad económica. La educación ha de estar al alcance de todas y todos. (Comisión 

Colombiana De Juristas, (2004); p. 28)  

 

Siendo la educación y su configuración social contemplada como un derecho 

fundamental, para todas las sociedades y culturas sin discriminación alguna, la inclusión se 

convierte en el objetivo principal de la educación formal, ya que el Ministerios de Educación 

Nacional, como ente rector del sistema educativo ha liderado la formulación de la política 

pública en y para la diversidad. Cedeño (S/A),  da a conocer que el Ministerio de Educación 

Nacional, ha ofrecido los lineamientos y generado condiciones básicas en los territorios para el 

desarrollo de instituciones educativas protagónicas en la evolución social del ser humano y 

garantes de la calidad de la misma en búsqueda de la promoción de la cultura como riqueza 

nacional. Estos lineamientos se proyectan en lo cotidiano y responden a las necesidades del 

momento social, político y cultural; además atienden las demandas y particularidades de las 

poblaciones vulnerables, mediante la flexibilización de programas, proyectos, currículos y el 

desarrollo de modelos educativos, que apoyan los potenciales individuales, adaptadas a las 

condiciones del contexto inmediato y las demandas del mismo. 

 

Por tanto la educación inclusiva se desarrolla como un deber del servicio educativo, ya 

que éstaes una aspiración de los sistemas educativos y no podría ser de otra manera si se aspira a 

que realmente contribuya al desarrollo de sociedades más justas, democráticas y solidarias, 

(Echeita; 2008), pues es la base de la aceptación de la diferencia como un valor, más que un 

defecto que las hace acreedoras de etiquetas y discriminación social. 
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La inclusión educativa también surge como tema de controversia en la educación formal 

llegando a tener variados significados y aplicaciones desde el marco académico. Se trata no sólo 

de tener en el aula de clase la presencia de personas con y/o en situación de discapacidad o NEE, 

sino también de atender las necesidad individuales y prestar un servicio de calidad, en el que se 

garantice un desarrollo integral de los sujetos presentes en el aula, independiente de que posean o 

no una discapacidad. En palabras de Aguado (S/A), con relación a la obligatoriedad de la 

enseñanza, menciona que la escuela debe servir para el desarrollo personal y social de cada 

estudiante garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso a recursos sociales y 

educativos, haciendo referencia que uno de los desafíos de la escolaridad obligatoria es asumir su 

universalidad reconociendo la diversidad cultural de los estudiantes. 

 

Relacionado con la diversidad de población que conforma el país, es de total relevancia 

tener en cuenta que la creación de espacios abiertos a nivel educativo, además de ser una 

obligación del Estado al igual que permitir el acceso a la misma, implica:  

 

La obligación de asequibilidad, referida a la satisfacción de la demanda educativa mediante la 

oferta pública y la protección de la oferta privada. La primera obligación del Estado es asegurar 

que existan escuelas primarias a disposición de todas las niñas y niños, lo cual requiere una 

inversión pública en educación. Se requiere de un sistema educativo público que garantice la 

planta de docentes mínima para atender las necesidades del servicio y las escuelas suficientes en 

el ámbito nacional para los niveles de enseñanza básica (Comisión Colombiana De Juristas, 

(2004); p. 14). 

 

De igual forma y como se ha planteado el ideal de la educación en la actualidad, es la 

inclusión como la estrategia a través de la que los niños, niñas y jóvenes que forman parte del 

sistema educativo formal, sin importar su idiosincrasia, raza, creencia o religión deben tener 

acceso al mismo servicio educativo, principalmente garantizando la calidad del mismo, en donde 

la propuesta educativa responda a sus necesidades en el proceso de enseñanza – aprendizaje y 

particularidades en cuanto a estilos de aprendizaje, con relación a la creación de un lugar que 

propicie la educación con base en la individualidad del ser humano, como lo menciona Aguado 

(S/A), crear una escuela para todos, que implique reconocer la diversidad y asumir la igualdad 

como valor ético de la escuela. De no ser así, la escolaridad obligatoria puede contribuir a 
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legitimar discriminaciones en función de categorías sociales como son la lengua, la nacionalidad, 

el género o la religión. También argumentado por el Ministerio de Educación, desde su 

presentación de la educación como derecho, trae a colación el término “Educación para todos”, 

ofreciendo una definición basada en las configuraciones de los servicios educativos, como meta 

del milenio con la que Colombia se comprometió, buscando cumplir los objetivos y finalidades 

de la educación para todos los ciudadanos, velando porque todos los niños, niñas y jóvenes, pero 

sobre todo los que se encuentren en situaciones difíciles, tengan acceso a la enseñanza primaria 

de buena calidad y la terminen satisfactoriamente (MEN, (2005); p. 9). 

  

Echeita (2008), postula el deber de pensar y revisar hasta qué punto el currículo escolar 

en toda su amplitud de significados, se configura o no, como un proceso facilitador del 

aprendizaje y el rendimiento de todos los estudiantes. De igual modo lo hace con los grandes 

proyectos de evaluación del rendimiento escolar en la forma en la que están concebidos y 

concretados en la actualidad, intentando descifrar en qué medida contribuyen o debilitan los 

esfuerzos por construir un sistema de calidad y equidad, no percibida como factores antagónicos, 

que transversalice la oferta de un servicio. 

 

Con base en las ideas planteadas, los hallazgos de la propuesta de investigación, los 

procesos de la evaluación y el modelo CIPP propuesto por Daniel Stumfflebeam y Anthony J. 

Shinkifield, el ideal de la educación acerca de la creación de una escuela para todos que supla las 

necesidades y además la importancia de un proceso de enseñanza – aprendizaje contextualizado 

a las demandas sociales y adaptadas a los estilos de aprendizaje individuales, las educación 

basada en la multiculturalidad, es importante resaltar que es un factor que enriquece los procesos 

educativos, aunque también puede generar procesos adversos pero que con un proceso bien 

estructurado, clarificado y con las bases sólidas puede traer consigo la consecución del ideal de 

inclusión educativa. 
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3.2. Evaluación Educativa.  

 

Al igual que la mayoría de los temas que conciernen a  la educación y su función, la 

evaluación también ha sufrido grandes transformaciones a lo largo del siglo XX y XXI, las 

cuales se mencionarán y describirán en el transcurso de este escrito. Por esto, es necesario 

diferenciar las etapas por las que se han visto evidenciados dichos cambios, entre estas se 

encuentran: la época de la reforma (1800-1900), época de la eficiencia y el “testing” (1900-

1930), época de Tyler (1930-1945), época de la inocencia (1946-1956), época de la expansión 

(1957-1972) y época de la profesionalización (desde 1973), en la que se menciona la situación 

actual de la evaluación. Épocas planteadas por Madaus, Scriven, Stufflebeam y otros autores 

(S/A), (citados por Escudero, 2003). 

 

En la antigüedad los docentes tenían concepciones erróneas del concepto de evaluación, 

además, la evaluación que implementaban tenía como propósito la selección, etiquetación y 

diferenciación de cada uno de los estudiantes, en palabras de Escudero (2003, p. 12): “Desde la 

antigüedad se han venido creando y usando procedimientos instructivos en los que los profesores 

utilizaban referentes implícitos, sin una teoría explícita de evaluación, para valorar y, sobre todo, 

diferenciar y seleccionar a estudiantes.” Fue en el siglo XVIII cuando se comenzó a estandarizar 

el uso del examen escrito como principal medio de evaluación. Al inicio del siglo XIX se 

normaliza la educación, apareciendo así los diplomas de graduación y las evaluaciones 

estandarizadas que certifiquen la superación e interpretación de los conocimientos requeridos. 

Como consecuencia de lo anterior, al final del mismo siglo se comienza a despertar el interés por 

la medición de los conocimientos y conductas humanas a través de la utilización de los test. Esto 

influyó en las prácticas educativas de las instituciones y los docentes, lo que permitía la 

diferenciación, clasificación y selección de los estudiantes de acuerdo con los logros o 

dificultades que estos presentaran, dejando atrás los objetivos educativos. 

 

Posteriormente los planteamientos de Ralph W. Tyler, permitieron que se realizara un 

acercamiento a la verdadera evaluación educativa. Las teorías “taylerianas” realizaban una crítica 

al papel subjetivo que tenía la evaluación, pues esta se tenía como la única responsabilidad del 

docente, abandonando así los demás agentes de la comunidad educativa, como lo son los 
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estudiantes y sus familias. Como solución de lo anterior, se les proponía a los docentes que sus 

evaluaciones girarán en torno a uno o varios objetivos claros y se pensaran múltiples formas de 

llevar a cabo dichas evaluaciones, incluyendo de igual forma el uso de los test, teniendo siempre 

presente que los instrumentos seleccionados sean acordes con los objetivos planteados. 

 

La evaluación propuesta por Tyler, no se basaba ni se centraba en una simple medición 

de los resultados, sino en la interpretación de los mismos y en la determinación de juicios de 

valor sobre la información recolectada, para de esta manera lograr analizar el efecto de la 

evaluación y por ende un plan para la toma de decisiones frente a las mismas. Actualmente los 

planteamientos de Ralph W. Tyler tienen predominio en las concepciones y corrientes actuales 

de la evaluación. 

 

Así mismo, es importante mencionar la propuesta de evaluación realizada por Daniel L. 

Stufflebeam a mediados del siglo XX, postulante del modelo CIPP (Contexto, Entrada, Proceso y 

Producto). Dicho autor propone que para evaluar a una sociedad moderna, es necesario que se 

tengan en cuenta varios criterios básicos: el primero hace referencia a lo indispensable que es el 

cuestionamiento del docente en términos de si la educación y evaluación brindada tiene presente 

las necesidades educativas detectadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. El segundo 

expresa la importancia de tener presente el contexto de cada uno de los estudiantes y la 

influencia de estos en la adquisición de conocimientos. El tercero afirma que el docente se debe 

cuestionar si los recursos, y la utilización y distribución de los mismos son viables de acuerdo a 

la legislación y la participación de la comunidad educativa. Por último contempla la importancia 

de reestructurar la labor docente, en cuanto al análisis de las prácticas educativas y evaluativas 

implementadas.  

 

3.2.1. Evaluación de los aprendizajes  

 

Además de conocer la evolución y las transformaciones que ha tenido la evaluación en el 

campo educativo, es importante mencionar la diferencia existente entre la evaluación de los 

aprendizajes, la evaluación para el aprendizaje y la evaluación como aprendizaje. Aunque cada 
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una menciona diferentes aspectos de la evaluación, en su conjunto funcionan como complemento 

en el momento de evaluar. 

 

En primera instancia, se aborda el tema de la evaluación de los aprendizajes, la cual es 

conocida como un ejercicio que tiene como objetivo principal la valoración y cuantificación del 

aprendizaje adquirido por una persona; lo cual es llevado a cabo al finalizar un proceso de 

enseñanza-aprendizaje, lo que convierte a esta en una evaluación con una función medible. En 

otras palabras: “se lleva a cabo al final de cada etapa de aprendizaje y su carácter es ante todo 

cuantitativo, por estar generalmente relacionada con algún tipo de medición que ayuda a ubicar 

el desempeño del estudiante en un nivel dado” (Jané, 2004, p. 93), la anterior se realiza con el fin 

de orientar la enseñanza y la práctica docente, pero se deja atrás el carácter crítico y reflexivo de 

la evaluación; como lo menciona Hernández (2006; p. 3) “muchos maestros, asumen 

frecuentemente posiciones acríticas con relación a la evaluación; no todos están dispuestos a 

reconocer sus insuficiencias conceptuales y limitaciones al evaluar”, esto trae como 

consecuencia que la evaluación que se les imparte a los estudiantes no sea del todo objetiva y 

adaptada a sus necesidades,  características e intereses , y por lo tanto se convierta en una 

actividad en la que se les exige un alto índice de memorización de contenidos sin un objetivo 

claro, preciso y acorde a las demandas de los estudiantes. Además este tipo de evaluación genera 

presiones académicas a los estudiantes debido a las múltiples exigencias con las que cuentan por 

parte del docente; en palabras de Biggs, 2000; Brown, 1999;Gibbs, 1999;Hyland,  2000;Sadler, 

1983; Biggs, 2000;  Ecclestone& Prior, 2003 y Sadler, 1998 (citados por Jané, 2004): 

 

La evaluación de carácter sumativo ha sido tradicionalmente un problema, tanto para profesores 

como para alumnos. El más importante atañe al paradigma por el cual ésta se entiende como un 

juicio crítico externo, casi un castigo para el aprendiz, un problema de contabilidad externo al 

proceso de aprendizaje. Pero son numerosos los autores que consideran que la manera como los 

estudiantes son evaluados tiene una directa influencia en la calidad de su aprendizaje. (P. 93). 

 

Por lo anterior, “es necesario trazar estrategias evaluativas pertinentes y comunes desde 

una reconceptualización de la evaluación, haciendo que esta se convierta en un estímulo, en un 

resorte del desarrollo, en propulsor de esfuerzos motivados y mayores para aprender más y 

mejor” (Hernández, 2006, p. 7). Es decir, es importante que los docentes y los demás agentes que 
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se encuentran inmersos en la comunidad educativa estén en una continua reconceptualización y 

reflexión del concepto de evaluación y sobretodo en la manera como se puede llevar a cabo en la 

práctica educativa, pasando así de una evaluación sumativa a una evaluación formativa, esta 

última, segúnBroadfoot, 1993; Rosales, 1998; Black & William, 1998 (citados por Jané 2004): 

 

Es una evaluación de proceso, y como tal hace parte integral del proceso pedagógico. Con un 

claro énfasis cualitativo, ésta constituye una observación analítica permanente del proceso de 

aprendizaje del estudiante, observación que produce realimentación continua acerca de la eficacia 

de lo que se aprende y de la forma en que se aprende con el fin de permitir la modificación y 

perfeccionamiento de ambos. (P. 93).  

 

En este caso, la evaluación se convierte en un ejercicio que no solo le posibilita al 

docente la posibilidad de conocer las formas de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes y por 

ende, las capacidades y debilidades que presentan en el proceso de enseñanza-aprendizaje; sino 

que también le posibilita estar en continua reflexión y crítica de su práctica académica y laboral, 

a través del análisis de su praxis y de los comentarios u opiniones que le brinden los demás 

agentes de la comunidad educativa, como son los directivos docentes, estudiantes y padres de 

familia.  

 

 

3.2.2. Evaluación para el aprendizaje  

  

En la evaluación para el aprendizaje o en la e-evaluación orientada al aprendizaje (e-

EOA) como la nombran Gómez, Rodríguez & Ibarra (2013), se busca generar en los estudiantes 

procesos de aprendizaje significativos, productivos y acordes a sus capacidades, además de 

desarrollar competencias en los mismos y de suscitar un aprendizaje estratégico, es decir, un 

aprendizaje que le permita a los educandos ser sujetos autónomos, quienes logren resolver 

problemas y tomar decisiones de manera adecuada e independiente, además de promover en 

estos la autorregulación del propio proceso de aprendizaje. Lo anterior, mediante la aplicación de 

múltiples estrategias metodológicas y la participación activa de los estudiantes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. En otras palabras: “la e-EOA se plasma en el proceso educativo mediante 
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la implicación de los estudiantes en las actividades de evaluación, la realización de tareas 

creativas y realistas y el fomento de la información útil” (Gómez, Rodríguez & Ibarra, 2013, p. 

2). 

 

En este tipo de evaluación, se le otorga gran importancia a la participación de los 

estudiantes, pues se deja atrás el papel pasivo de estos en los procesos evaluación, pasando de ser 

quienes simplemente reciben una calificación de su desempeño, a convertirse en sujetos 

evaluadores, que participan activamente de este proceso en todas sus modalidades: la 

autoevaluación (evaluación de los propios conocimientos y aptitudes), la evaluación entre iguales 

(evaluación que realizan los estudiantes de los trabajos o productos realizados por sus pares) y la 

co-evaluación (evaluación conjunta entre el docente y el estudiante). La evaluación para el 

aprendizaje o la e-evaluación orientada al aprendizaje (e-EOA), a diferencia de la evaluación de 

los aprendizajes no se lleva a cabo al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino en el 

transcurso del mismo, por lo cual la convierte en una evaluación con una función formativa.  

 

En la evaluación para el aprendizaje se deben tener presentes tres criterios básicos, que 

son mencionados por Gómez, Rodríguez & Ibarra (2013, p. 2): la retroalimentación (feedback), 

proalimentación (feedforward) y la participación activa de los estudiantes, además las tareas 

evaluativas deben ser tareas de aprendizaje. 

 

Según Gómez, Rodríguez & Ibarra (2013) la retroalimentación y proalimentación es un 

criterio importante en la evaluación para el aprendizaje, sin dejar de lado la autoevaluación, la 

evaluación entre iguales y la co-evaluación. La retroalimentación en sí hace referencia al aporte 

de información por parte del docente hacia el estudiante acerca de su evolución en su proceso 

educativo, posibilitando que el estudiante autorregule su aprendizaje. Por su parte la 

proalimentación, le proporciona información útil al estudiante, de manera que este mejore su 

desempeño en un área o tema determinado, y que el aprendizaje obtenido tenga influencia en los 

futuros productos o contenidos a abordar. Y, en cuanto a la expresión las tareas evaluativas 

deben ser tareas de aprendizaje, se hace alusión a que las actividades que se llevan a cabo con los 

estudiantes deben ser ejercicios que les impliquen su realización a partir del uso de múltiples 
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estrategias creativas, lo cual traerá como resultado, unas tareas auténticas.Como lo afirman 

Gómez, Rodríguez & Ibarra (2013):  

 

La evaluación se integra en el proceso de aprendizaje del estudiante mediante la propuesta de 

tareas que requieran unan respuesta creativa (Borootchi y Keshavaraz, 2002) y sobre todo, 

mediante la realización de tareas auténticas, es decir, tareas realistas que demanden que los 

estudiantes desarrollen las mismas combinaciones de conocimientos, competencias o habilidades 

y actitudes que deberán desplegar posteriormente (p. 4). 

Siguiendo el orden de ideas anterior, y teniendo en cuenta lo mencionado en este 

apartado, con la aplicación de la evaluación para el aprendizaje, se obtiene en los estudiantes un 

pensamiento crítico y reflexivo, la resolución adecuada de problemas y el desarrollo y/o 

estimulación del sentido ético. Como lo expresan Gómez, Rodríguez & Ibarra (2013):  

 

Con la implicación de los estudiantes en el proceso de evaluación se pueden desarrollar distintas 

competencias básicas, como el pensamiento crítico, la aplicación de conocimientos para resolver 

problemas, la comunicación y negociación o la profundización en el sentido ético de las propias 

actuaciones (p. 2).  

 

Del mismo modo, es vital que los docentes lleven a cabo este tipo de evaluación, pues 

busca la participación activa de los estudiantes en el proceso educativo, con el fin de no solo 

desarrollar y/o estimular las competencias mencionadas con anterioridad, sino contribuir en la 

formación de sujetos autónomos, independientes y conocedores de su aprendizaje.  

 

3.2.3. Evaluación como aprendizaje 

 

Este tipo de evaluación va un poco más allá que el simple hecho de realizar un examen 

escrito, en el cual se le exige al estudiante que memorice un cierto número de contenidos, sin 

encontrarle ningún tipo de fin en específico, en palabras de Pérez, Soto, Sola &Serván (2009): 

 

Los exámenes convencionales se caracterizan porque son iguales para todos los estudiantes y 

miden un tipo de conocimiento individual, por lo general de reproducción de datos, en un 

momento concreto. Son una tarea congelada en el tiempo que se centra en la puntuación final y no 
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en la manera en que el estudiante ha llegado a esa respuesta. Los exámenes no favorecen que los 

estudiantes demuestren todas las dimensiones de lo que han aprendido. De hecho, la mayoría de 

los exámenes requiere sólo competencias de nivel inferior, como la memorización y la 

reproducción, ignorando otras de orden superior o de segundo orden como el análisis, la síntesis o 

la reflexión (p. 8-9). 

 

Además es común encontrar en las aulas a docentes que en la mayoría de las ocasiones 

confunden el término de evaluar con el de calificar.  Es claro, que la calificación hace alusión a 

la medición y descripción de los aprendizajes obtenidos por los estudiantes, y a la clasificación y 

certificación de los mismos; esta no se ocupa del proceso que llevan los estudiantes, ni de las 

causas por las que actúan o aprenden de determinada manera, sino que se encarga únicamente de 

la medición, descripción, clasificación y certificación. Por lo tanto, aunque la calificación le 

proporciona información al docente acerca del desempeño de sus estudiantes, esta se queda atrás 

con la contribución de información  verdaderamente útil, que en realidad le posibilite mejorar y 

conocer a fondo el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Por tal motivo, la evaluación debe ser una herramienta a implementar en todo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Es decir, es importante que se convierta en un acto de constante 

aplicación, dejando atrás la concepción de que esta solo se lleve a cabo al finalizar el proceso 

educativo, posibilitándole así a los estudiantes que con la evaluación se les aporte información 

útil acerca de su evolución y de su forma de aprender. En otras palabras y como lo mencionan 

Pérez, Soto, Sola &Serván (2009): 

 

El propósito fundamental de la evaluación es proporcionar a todos los agentes implicados la 

información fiable suficiente para fundamentar sus juicios, decisiones y prácticas de enseñanza 

que favorezcan y mejoren el aprendizaje de los estudiantes, el desarrollo de ciudadanos cultos, 

comprensivos y participativos. Pretende informar los juicios profesionales de los docentes y las 

decisiones de los estudiantes sobre sus propios procesos de aprendizaje (p. 5). 

 

A continuación se encuentra una tabla con las nociones básicas y claves sobre la 

calificación y la evaluación como aprendizaje; haciendo una diferenciación entre ambos 

conceptos.  
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Tabla 1.  

Diferenciación entre calificación y evaluación. 

Calificación Evaluación como aprendizaje 

Tiene que ver sobre todo con medir. 

Mira hacia atrás. 

Se centra en la cantidad y en los defectos. 

Normalmente se realiza al final de un 

trabajo o estudio. 

Preguntas claves: 

¿Se sabe el programa? 

¿Domina la materia y los ejercicios 

prácticos? 

¿Qué nivel tiene: aprobado, notable, etc.? 

Tiene que ver sobre todo con apoyar la 

mejora. 

Mira hacia adelante. 

Se centra en la calidad y en las fortalezas. 

Tiene lugar continuamente cuando 

estamos aprendiendo. 

Preguntas claves: 

¿Cómo ha progresado? 

¿Qué dificultades tiene todavía? 

¿Qué ayuda necesita ahora? 

Adaptado por: Pérez, Soto, Sola & Serván (2009, p. 8). 

 

Como se ha desarrollado en el transcurso de los apartados anteriores y en este mismo, 

tradicional y culturalmente se tiene concebida la evaluación como una valoración cuantitativa del 

aprendizaje de los estudiantes sin tener en cuenta su proceso. Pero en la actualidad la evaluación 

supera esta concepción, ahora debe ser entendida como un ejercicio que promueva la adquisición 

de aprendizajes significativos y el desarrollo de competencias en los estudiantes. 

 

La evaluación del proceso académico y la evaluación continua comprende dos funciones 

primordiales: la función sumativa y la función formativa.En otras palabras, “evaluación del 

aprendizaje y evaluación para el aprendizaje”; las cuales no deben funcionar separadas o como 

ejes contradictorios, sino como complemento. Este equilibrio entre ambas funciones, se ve 

reflejado en la evaluación como aprendizaje. Según lo expresado por Arribas  (2012):   

 

Ambas funciones, formativa y certificadora no son, en absoluto, excluyentes sino 

complementarias (Villardón, 2006; ANECA, 2003; Taras, 2005). La evaluación en el ámbito 

académico, comparte estas dos funciones; la función formativa, pedagógica… suele llevar 
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aparejada, esa otra función, sancionadora, certificadora, habilitadora… de la cual se desprende 

una calificación de la que se suelen derivar importantes consecuencias para el evaluado (pág. 1). 

 

Por lo anterior, es importante que se tenga presente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y en el evaluativo, la participación activa del estudiante, sin dejar atrás la calificación 

y la utilización de exámenes escritos, pues el primero es un requisito que exige el sistema 

educativo, pero en este caso, pasa a ser uno de los múltiples criterios trascendentales al momento 

de evaluar; pues es común encontrar en los docentes una tendencia marcada por medir el 

aprendizaje y el desempeño de sus estudiantes, dejando atrás la evaluación del proceso, lo que 

impide que se implementen estrategias que estén acordes a las finalidades de la educación y por 

ende de la evaluación misma. Por lo cual, es vital que los docentes encuentre un equilibrio entre 

calificar y evaluar los aprendizajes obtenidos por sus estudiantes, con el fin de aprovechar todos 

los beneficios y ventajas que aporta la evaluación como método de aprendizaje.  

 

Además la evaluación como aprendizaje posee diversas características: 

 

 La evaluación debe adaptarse a las necesidades que presentan las personas, contextos y/o 

instituciones. 

 

 Su función es formativa y sumativa, con la primera se pretende conocer y mejorar los 

aprendizajes, y con la segunda, se procura realizar una descripción y una medición de los 

aprendizajes obtenidos por los estudiantes.  

 

 La evaluación puede ser externa, interna y autoevaluativa. Expuesto por Pérez, Soto, Sola 

&Serván (2009): 

 

En función de los agentes implicados y del control del proceso, la evaluación puede ser 

externa,(la responsabilidad del diseño y ejecución de la misma reside en agentes externos, bien 

distantes de las personas, los fenómenos o procesos que se evalúan), interna(la responsabilidad y 

ejecución implica de alguna manera a agentes implicados en lo que se evalúa) y autoevaluación(la 

que desarrollan los propios aprendices sobre sí mismos) (pág. 7). 
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 En cuanto a la naturaleza y finalidad de la evaluación, en esta se ven inmersos los 

contextos, procesos y productos, estos tres aspectos son aclarados por Pérez, Soto, Sola 

&Serván (2009): 

 

Permite reorientar los procesos cuando no van bien, dar oportunidades a lo que hemos llamado 

currículo, orientando el diseño flexible y de enfoque progresivo para acomodarlo a las 

necesidades e intereses de los estudiantes, a su ritmo de desarrollo y aprendizaje y a las 

peculiaridades del contexto (pág. 8). 

 

Estas características se ejecutan en la práctica educativa de diversas maneras, por lo cual 

aportan múltiples hallazgos, los cuales se complementan obteniendo como resultado una 

información útil y viable acerca de los aprendizajes obtenidos por los estudiantes y la práctica 

docente.  

 

Igualmente, para poner en práctica las características de la evaluación como aprendizaje, 

es necesario conocer las estrategias básicas y fundamentales para su ejecución, con el fin de no 

solo obtener información útil acerca del aprendizaje de los estudiantes, sino también de alcanzar 

resultados positivos en el proceso de todos los agentes que se encuentran inmersos en él, 

convirtiendo a la evaluación en un ejercicio que genere aprendizaje. Entre dichas estrategias se 

encuentran las siguientes: 

 

 Permitir que los estudiantes conozcan los objetivos de aprendizaje y los criterios de 

evaluación que se trazaron en conjunto, de manera que les posibilite participar e 

implicarse en su proceso evaluativo, convirtiéndose en seres autónomos de su 

aprendizaje, y pudiendo dar respuesta a preguntas claves como: “¿Por qué estamos 

aprendiendo de esta manera?, ¿Qué estamos buscando?; ¿Cómo sabré si lo he hecho 

bien?, ¿Qué quiere que aprenda?” (Pérez, Soto, Sola &Serván, 2009, p. 12).  

 

 Implementar la retroalimentación como estrategia de evaluación, de manera que el 

docente le brinde información a los estudiantes, comentarios, cuestionamientos y/o 

interrogantes acerca de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicha información no se 
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debe limitar a una calificación o a un comentario que no le brinde información útil al 

estudiante, sino que debe ofrecer orientaciones que le posibiliten a este una mejora en su 

proceso educativo, en otras palabras: “la mejor retroalimentación comienza señalando las 

fortalezas del trabajo evaluado para continuar indicando las debilidades y terminar con 

alguna orientación para la mejora” (Pérez, Soto, Sola &Serván, 2009, p. 13). En este 

sentido, la retroalimentación no se debe implementar en todas las actividades que se 

lleven a cabo con los educandos, ésta genera mayor aprendizaje cuando se implementa en 

actividades que sean significativas para los estudiantes.  

 

 Facilitar y permitir a los estudiantes la evaluación entre iguales, de manera que entre 

pares se reconozcan las fortalezas y debilidades de los demás, generando una reflexión de 

sentido crítico acerca de los productos realizados por los iguales, desarrollando así en 

ellos procesos de colaboración, comunicación y de trabajo en equipo. Expresado en otras 

palabras por Pérez, Soto, Sola &Serván (2009, p. 15) “los estudiantes se sienten más 

libres para preguntar a un compañero que al docente y éstos comparten entre sí una serie 

de referentes culturales y un lenguaje que les hace más fácil ayudarse para progresar en el 

proceso de aprendizaje.” 

 

 Desarrollar en los estudiantes el ejercicio de la autoevaluación, la cual le permite 

reflexionar acerca de su aprendizaje, pudiendo identificar fortalezas y debilidades, y 

posibilitándole el conocimiento en miras de convertirlo en un sujeto crítico y reflexivo de 

su estilo de aprendizaje. Este ejercicio, puede ser suscitado por el docente a partir de 

diversos interrogantes que requieren el uso de la metacognición: “¿Qué obstaculizó y qué 

facilitó mi aprendizaje?, ¿Cuáles son mis fortalezas y debilidades?, ¿Qué puedo hacer 

ahora que no podía hacer antes?, ¿Qué haría diferente la próxima vez?” (Pérez, Soto, Sola 

&Serván, 2009, p. 16). Además de estas preguntas, un instrumento que fortalece el 

proceso autoevaluativo es el diario de aprendizaje, en el cual, el estudiante puede 

expresar libremente y en el momento en que se sienta más cómodo sus comentarios y 

percepciones acerca de su proceso de enseñanza-aprendizaje y por tanto evaluativo.  
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 Además de los exámenes escritos, se debe priorizar la realización de tareas auténticas por 

parte de los estudiantes, de manera que puedan ser contextualizadas de acuerdo a hechos 

reales y significativos para los mismos, lo cual le permite al estudiante dar respuesta o 

solución de formas diversas, creativas y significativas. Con la ejecución de esta estrategia 

se desarrolla en los estudiantes competencias de nivel superior como: “entender, analizar 

relacionar, sintetizar y organizar más que sólo memorizar o reproducir” (Monereo, 2003) 

citado por (Pérez, Soto, Sola &Serván, 2009, p. 17).  

 

Lo anterior, responde a la flexibilidad, adaptación y pluralidad de estrategias 

metodológicas que la evaluación como aprendizaje debe tener. En ellas, el examen escrito será 

una de las múltiples estrategias a implementar en el momento de evaluar, aportando información 

útil acerca de qué aprendió el estudiante, cómo lo aprendió, qué le falta por aprender y qué 

quiere aprender.  

 

3.2.4. Evaluación en Colombia 

 

En la evaluación enfatizada en el contexto educativo de Colombia, vale la pena destacar 

la importancia de la evaluación para el aprendizaje en el proceso académico o educativo de las 

personas; pues en esta confluyen diversos aspectos de la evaluación que obtienen resultados 

importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como lo es la autoevaluación, la 

coevaluación, la evaluación entre iguales, la retroalimentación y la proalimentación. Pues 

convierte a los estudiantes en personajes más activos, críticos de la realidad y conscientes de su 

proceso académico; además permite que los docentes estén al tanto de la evolución que lleva 

cada uno de sus educandos y de la forma como ellos están aprendiendo. Enriqueciendo cada vez 

más los conocimientos del profesor acerca de la evaluación y la manera adecuada de realizarla, 

abriendo la posibilidad que día a día la evaluación que realiza a sus estudiantes sea formativa y 

acorde a sus demandas y necesidades. En otras palabras, como lo alude el Ministerio de 

Educación Nacional (2009): 

 

La evaluación que se realiza de los educandos en el aula debe concentrarse en los sucesos del día 

a día, en observar y buscar información para establecer cómo están aprendiendo los estudiantes; 
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qué necesitan aprender; dónde es necesario aclarar, reforzar o consolidar conceptos y procesos, 

entre otros, para contribuir a formarlos como seres competentes. Este tipo de evaluación tiene una 

naturaleza formativa tanto para docentes como para estudiantes y su propósito fundamental es 

brindar información para que los maestros vuelvan a mirar sus procesos de enseñanza y los 

educandos enfaticen y consoliden sus procesos de aprendizaje (p. 17). 

 

Por lo cual, y como se expresó con anterioridad es vital que los docentes lleven a cabo 

una evaluación, que posibilite la participación activa de los estudiantes en su proceso educativo, 

con el fin de no solo desarrollar y/o estimular las competencias mencionadas, sino de formar 

sujetos autónomos, independientes y conocedores de su aprendizaje.  

 

 

3.2.5. Evaluación inclusiva 

 

 En apartados anteriores, se han expresado desde la postura de varios autores, lo que 

significa la tarea de evaluar con calidad en pro del aprendizaje significativo y productivo de los 

estudiantes. Además se menciona la importancia de la reflexión continua por parte del docente 

en relación de su experiencia educativa, posibilitando al docente el direccionamiento de su 

práctica, para estar acorde a las diversas necesidades y características con las que cuentan sus 

educandos.  

 

Por esto, se indicany explican a continuación las características de la evaluación inclusiva 

en cada una de sus etapas: evaluación inicial, evaluación formativa y evaluación sumativa. 

Citando lo indicado por Agut (2010; p. 43-44), buscando que se respeten las diferencias de los 

estudiantes, además que la atención educativa que va dirigida a todo el estudiantado se encuentre 

regida por la diversidad, permitiendo así que la evaluación sea coherente a los principios de 

inclusión mencionados por Murillo &Duk (S/A; p. 11): “participación y aprendizaje de todos”, 

dejando atrás la finalidad tradicional de la evaluación de clasificar y seleccionar a los 

estudiantes, pasando a posibilitar en los docentes la identificación de los apoyos que cada uno de 

los educandos requiere de acuerdo a su características y necesidades, ofreciendo una educación 
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de mayor calidad, teniendo presente a la evaluación como un medio que se lleva a cabo de forma 

continua, flexible y dinámica. En otras palabras: 

 

Una evaluación continua, flexible y dinámica, que acompañe todo el proceso de enseñanza 

aprendizaje y tenga como propósito fundamental proporcionar información –al inicio, durante y al 

final del proceso–, para la toma de decisiones. Es decir, que permita conocer el punto de partida 

de los alumnos con relación con los aprendizajes esperados, retroalimentar y ajustar el proceso de 

enseñanza acorde a las características y necesidades de los estudiantes, y comprobar si se han 

logrado o no, y en qué medida, los aprendizajes (Murillo &Duk, S/A; p. 11).  

 

Entre las características de la evaluación inclusiva antes de iniciar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se destacan:  

 

 Como tarea inicial, es importante que las actividades que se les presenten a los 

estudiantes se lleven a cabo de forma gradual, es decir, “de lo más concreto a lo más 

abstracto, de las que suponen mayor ayuda pedagógica a aquellas que suponen menor 

ayuda pedagógica” (Agut, 2010; p. 43). 

 

 Permitirle a los estudiantes que participen activamente en su proceso de enseñanza-

aprendizaje, obteniendo como resultado una mayor autonomía por parte del estudiante y 

un aumento de su capacidad para conocer su estilo y forma de aprender.  

 

 Presentar variedad de actividades que posibiliten el conocimiento de un tema a partir de 

diferentes posturas, permitiendo además el trabajo entre iguales o individual, de manera 

que la atención a la diversidad se realice a través del trabajo cooperativo entre pares.  

 

 El docente debe tener trazados objetivos claros y debe ponerlos a disposición de los 

estudiantes, de manera que estos tengan conocimiento de los mismos, además de las 

competencias y habilidades que deben alcanzar para superar dichos propósitos. 
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 Es importante que los criterios de evaluación que el docente tendrá en cuenta se discutan 

con los estudiantes, de manera que la evaluación que se lleve a cabo, se ajusten a las 

diversas necesidades y características que presentan los educandos.  

 

Las características de la evaluación inclusiva durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

deben destacarse por ser abiertas y flexibles, además de: 

 

 Permitirle a los estudiantes que utilicen diversos recursos para conocer o dar a conocer un 

tema o contenido.  

 

 El tiempo para que los estudiantes realicen una tarea debe ser flexible y debe ajustarse a 

sus estilos de aprendizaje.  

 

 Posibilitarle a los estudiantes que evalúen tanto su proceso de enseñanza-aprendizaje 

(autoevaluación), como la práctica del docente, de manera que el profesor pueda 

reflexionar acerca de la misma.  

 

Además, las características de la evaluación inclusiva al dar por finalizado el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se destaca principalmente por: 

 

 Evaluar no solo los resultados obtenidos por los estudiantes, sino también su proceso, 

primando la retroalimentación, la proalimentación y/o la evaluación entre iguales. 

 

 Esta etapa, le debe brindar información útil al docente para planificar las futuras 

prácticas educativas.  

 

 Los informes que se les entrega a las familias de los estudiantes, deben estar acordes a 

los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje observados en los estudiantes y a los 

criterios de evaluación que se discutieron con los mismos; dichos informes deben ser los 

mismos para los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE), según lo 

expresa Agut (2010): 



 
 

43 

 

 

Facultad de Educación  — Departamento de Educación infantil 

                   Licenciatura en Educación Especial 

 

Se especificará de forma complementaria la información sobre el trabajo y los logros que el 

alumno ha ido realizando en función de sus capacidades y de los objetivos establecidos en su 

Plan Individual. Para los alumnos con NEE más significativas se puede realizar una evaluación 

por ámbitos en lugar de por áreas y adaptar el informe a sus características y necesidades (p. 44). 

 

En la evaluación inclusiva se destaca la importancia de la continua autorreflexión por 

parte del docente acerca de su práctica educativa, de manera que en este ejercicio mejore su 

praxis y la ubique acorde a las necesidades y características que pueden presentar los estudiantes 

que asisten al centro educativo; primando tanto el trabajo individual como el trabajo cooperativo 

con los demás docentes, “para ello resultan interesantes las metodologías propuestas desde la 

práctica reflexiva con herramientas como el portafolio que recogen multitud de parámetros que 

permiten evaluar elementos en relación con la sensibilidad inclusiva de los centros 

docentes”(Agut, 2010; p. 44).  

 

Además, en la evaluación inclusiva, se debe primar por la participación de los padres de 

familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, pues permite que el proceso 

evaluativo se lleve a cabo de una manera más enriquecedora, en el marco de la inclusión 

educativa, teniendo presente cada uno de los aportes y comentarios que los padres de familia 

expresan. A pesar de lo anterior, la participación de estos actores educativos, tienen tanto 

beneficios como perjuicios, los padres de familia son un medio de valiosa e importante 

información acerca del proceso académico de su hijo o hija, pero a su vez, en algunas ocasiones 

trae consigo concepciones erróneas de lo que es la tarea de evaluar; por lo que el Improvement 

Through Research in the Inclusive School (2006) menciona que para que la participación de los 

padres de familia se lleve a cabo de manera efectiva: 

 

Los profesores y los padres deben estar interesados en el aprendizaje de los alumnos y sobre 

como participar en la auto-determinación - no sólo como un medio para mejorar la evaluación, 

sino también para el desarrollo del aprendizaje de la independencia de estos alumnos (pág. 7).  

 

Por lo que, la evaluación, no es solo una tarea que se le asigne al docente, esta debe tener 

en cuenta la participación de todos los involucrados (estudiantes y padres de familia), para que 
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así dicho ejercicio se realice de la manera más adecuada y efectiva para cada uno de los actores, 

trayendo una considerable cantidad de beneficios y aprendizajes significativos y productivos 

para los implicados del proceso académico, además de estar mejorando cada vez más la tarea de 

evaluar y llegar a convertir a la evaluación en una herramienta inclusiva, participativa y 

reflexiva.  

 

3.3. Modelo CIPP(Contexto, Entrada, Proceso y Producto) de evaluación. 

 

El modelo CIPP, es un modelo de  evaluación propuesto por Daniel L. Stufflebeam  y 

Anthony J. Shinkifield, el cual refiere al significado de tres elementos esenciales en la 

evaluación, los cuales son: contexto, input (entrada), proceso y producto. Estos  autores partieron 

 de la observación  sobre los elementos que componen el sistema evaluativo, basándose desde un 

enfoque integral para identificar  aspectos y áreas por mejorar en los procesos de evaluación 

llevados a cabo. El modelo CIPP,  se relaciona  con los tipos de decisión que podemos tomar, al 

momento de evaluar y  de desarrollar  programas; no obstante este modelo ha servido como base 

para poder establecer los trece tipos de evaluación  de los principales modelos educativos. 

 

Los aportes de este modelo a la población con NEE, o en situación de vulnerabilidad, se 

han hecho vigentes a través de diversas investigaciones nacionales e internacionales, en el diseño 

de programas de atención para los niños con discapacidad, y el diseño de entornos virtuales y 

presenciales para la población, con diferentes tipos de discapacidad; en las cuales este modelo ha 

sido fundamental para orientar la evaluación hacia la toma de decisiones, desde un enfoque 

integral; abarcando desde las metas propuestas, expectativas y necesidades que han contribuido 

para la mejora de aquellos elementos que se suman positivamente a los programas de atención 

para los niños con discapacidad y en el diseño de entornos inclusivos, estimulando la evaluación 

de forma continua y sistemática. 

 

Las decisiones al momento de evaluar  pueden ir clasificadas en relación a los fines, intenciones, 

deseos y realidades. 

 

Lo fines se clasifican según 4  alternativas que corresponden: 
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 Decisiones que se constituyen en las metas y objetivos para  un programa. 

 Los medios que se desean emplear, como diseños alternativos. 

 Los medios reales que conforman el procedimiento y estructura para su empleo. 

 Fines reales que representan los resultados o logros del programa una vez realizados. 

 

Anexo a esto también existen 4 tipos de evaluación, que refieren al modelo CIPP 

(Martínez; 1997): 

 

1. La evaluación de contextos:  

Este tipo de evaluación busca identificar  virtudes y defectos de un objeto de 

estudio, como podría ser un programa, una institución  educativa o una población 

seleccionada; de esta manera suministra  una guía para los aspectos que requieren 

  mejorar. Por medio de esta fase se identifican las características dentro del  programa 

 ofrecido, estableciendo las necesidades de orientación y definiendo los problemas que 

requieren ser atendidos. La evaluación de contextos lleva a responder  la pregunta sobre 

¿Qué necesitamos hacer? (Rodgers; 1979). 

 

Las  finalidades  de la evaluación de contextos: 

 Definir las características y parámetros del entorno donde se llevará a cabo el 

programa. 

 Determinar metas y objetivos específicos. 

 Identificar y diagnosticar los obstáculos que podrían interrumpir en el logro de las 

metas y objetivos. 

 

La misión de la evaluación de contextos: 

 Definir el contexto real o deseado. 

 Definir las necesidades no cumplidas y nuevas oportunidades. 

 Diagnosticar problemas u obstáculos. 

 

Metodología de evaluación de contextos: 



 
 

46 

 

 

Facultad de Educación  — Departamento de Educación infantil 

                   Licenciatura en Educación Especial 

Entrevistas, reuniones, lecturas de informes, etc., para la recolección de la 

información y apoyos para la construcción de hipótesis sobre los cambios que se 

requieren. 

 

Los métodos a emplear en la evaluación de contextos: 

 Análisis conceptual de la información, para delimitar el contexto en el que 

desarrollamos el programa. 

 Estudios empíricos  para puntualizar sobre las necesidades no satisfechas y 

nuevas oportunidades. 

 Juicio o valoración por expertos sobre las metas y objetivos trazados. 

 

2. La evaluación de entrada:  

Este tipo de evaluación se emplea para poder hacer uso adecuado de los recursos 

que se disponen  para el cumplimiento de los objetivos que se encuentran dentro del 

programa. La evaluación de entrada busca contribuir al establecimiento  de un programa 

y a la par realizar en él,  los cambios que se requieran indagando acerca de cómo 

responder sí ¿podemos hacerlo?. Esta ayuda a desarrollar estrategias de programas 

alternos sobre las necesidades que requiere el contexto, teniendo como finalidad: 

 El diseño de programas que satisfagan los objetivos. 

 Recursos que requiera el programa. 

 Valoración de los recursos humanos y materiales para el programa. 

 

Función de la evaluación de entrada: 

Desarrollar un plan de acción que se base en el análisis sobre las estrategias de 

intervención, la capacidad, recursos del equipo y el plan de implementación del 

programa necesario para cumplir los objetivos. 

 

Metodología de evaluación de entrada: 

 Se basa en la revisión del estado de la práctica con respecto a la 

satisfacción de las necesidades específicas, la valoración de estrategias de 

solución y la escucha del personal. (Bausela; 2003). 
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3. La evaluación del proceso: 

Consiste en la comprobación sistemática sobre la ejecución de un plan, brindando 

información sobre la eficacia de las estrategias  empleadas a través de la búsqueda de 

elementos necesarios para verificar si el programa está siendo aceptado y poder corregir 

los elementos que no han servido. 

 

La función de la evaluación del proceso: 

 Identificar  las desigualdades entre el diseño y la implementación dentro del 

programa. 

 Encontrar las falencias en el diseño. 

 

La Metodología de la evaluación del proceso: 

Emplear a un sujeto como evaluador que lleve el registro sobre la realización del 

plan, el desarrollo del programa, las condiciones del contexto, sus obstáculos y 

factores no observados;  retroalimentando las desigualdades y deficiencias del 

programa, para tomar las decisiones finales y explicar la evaluación del producto. 

 

4. La evaluación del producto: 

Consiste en valorar interpretar o juzgar los logros trazados dentro del programa.  

 

La finalidad  de la evaluación del producto: 

Retomar la información que permita comprender   aquellos objetivos específicos 

propuestos inicialmente.  

 

La función de la evaluación de producto: 

Desarrollar el diseño de investigación  que se empleará en el programa. 

 

La metodología de la evaluación de producto: 

 El estudio de casos y análisis tiempo/costo. 
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 El objetivo que persigue analizar hasta qué punto el programa ha logrado 

 satisfacer las necesidades identificadas. 

 Retomar y analizar los juicios dados sobre  el éxito del programa. 

 

 

Aplicación del modelo CIPP 

A través de las diferentes fases del modelo CIPP la aplicación de los aspectos 

metodológicos, han permitido obtener resultados dado a su ejecución, en los diferentes contextos 

y dependiendo de las necesidades que ha  poseido la población.    

Por tanto para  la aplicación del modelo CIPP los datos que se obtengan deberán de ser 

seleccionados en cada una de las fases: 

 

 Subfase I: sociocultural, ecológico, tecnológico, económico, histórico, político y 

legal. 

 Subface II: institución, programa, servicio. 

 Subface III: población. 

 Subface IV: análisis de necesidades. 

 Subfase V: características psicológicas. 

 

La re-contextualización del modelo CIPP nos permite valorar todos aquellos aspectos  

que contribuyen a la mejora de la calidad y ofrecimiento educativo, en atención a personas con 

discapacidad, a  nivel institucional; fortaleciendo aprendizajes en el proceso, y permitiéndonos 

tener una visión clara sobre los aspectos evaluativos que deseamos transformar a partir de la 

innovación en la evaluación; pues de alguna u otra manera, esto no solo genera más ambientes de 

aprendizaje, si no oportunidades para   retroalimentar la práctica educativa; generando 

conciencia en el profesor a partir de la reflexión de su práctica, y la contribución de los padres de 

familia, para fortalecer todos aquellos procesos que se han llevado a cabo, no solo entro de la 

escuela, si no también fuera de ella. 

 

 

 



 
 

49 

 

 

Facultad de Educación  — Departamento de Educación infantil 

                   Licenciatura en Educación Especial 

4. Metodología 

 

Esta investigación fue de corte cualitativo, Blumer (1982) y Goffman (1972). Becker 

(1986). Boyle (1994). Atkinson y Hammersley (1994, P. 248) y otros citados por Sandoval. con 

el fin de explorar, describir, analizar y comprender las realidades pedagógicas de las 

instituciones educativas asociadas al proyecto, enfocada a la evaluación de los aprendizajes y las 

implicaciones de las relaciones maestro–alumno y padres de familia en la calidad de la 

adquisición de los conocimientos. 

 

         También el trabajo fue enfocado desde la estrategia de investigación-acción creada y 

desarrollada principalmente por Kart Lewis en 1973, comprendiendo que este tipo de 

exploración cualitativa permite entender tal como lo plantea Bausela (2003, 1), “la enseñanza 

como un proceso de investigación de continua búsqueda” con la finalidad de crear nuevos 

conocimientos en el campo de la educación y nuevas formas de hacer didáctica dentro de ella, en 

este caso en lo que se refiere a la evaluación de los aprendizajes focalizándolo como un mediador 

para el logro de una inclusión educativa en el que todos y todas aprendan con calidad, puesto que 

es deber de los involucrados de la educación seguir caminando en la utopía necesaria de la 

pedagogía inclusiva.  

 

Dada la intensión primordial del trabajo de investigación, la responsabilidad de las 

personas que participaron en el proyecto estaban direccionadas a la construcción de  vía de 

reflexión sistemática sobre la práctica, con el fin de optimizar los procesos de enseñanza-

aprendizaje, partiendo de las experiencias adquiridas antes, durante y después de la aplicación 

del modelo de evaluación en los contextos educativos antes mencionado y para el logro de 

procesos de inclusión educativa se pretendió modificar algunas prácticas pedagógicas 

excluyentes. 

 

De tal modo, que mediante el proceso de investigación los docentes de las instituciones 

educativas asociados al proyecto, los estudiantes y las investigadoras se beneficiaron en el 

sentido de que estuvieron permanentemente en procesos de formación y cualificación mediante 

las experiencias vividas durante el proceso de investigación. Como lo plantea Bausela citando a 
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Gollete y Lesgard-Hervert (1988) quienes argumentan que los maestros e investigadores pueden 

fortalecer sus habilidades en las siguientes dimensiones: 

 

 Formación Profesional: la cual genera actitudes de crítica, renovación profesional, 

favorece el cambio, la trasformación de la acción, supone la participación y la 

modificación del entorno. 

 

 Participación Social: refuerza la concienciación de los sujetos en el proceso social e 

insta a los sujetos en la participación en el desarrollo social. 

 

 Aspectos Formativos: trasforma las actitudes, comportamientos, los aprendizajes 

activos, construcciones del saber y posibilita el desarrollo personal. 

 

 Aspectos Cognitivos: adquisición de conocimientos, destrezas intelectuales, desarrollo 

de habilidades de observación y análisis.” (Bausela; 2003, 2) 

 

De igual forma hay que tener claro que los conocimientos y los cambios ejecutados 

dentro del proceso se estructuraron desde la práctica, a través de la evaluación formativa, 

contemplando la realidad socio cultural y el trabajo colaborativo que requiere el análisis de 

realidades de forma razonable por parte de los sujetos en relación a sí mismos, puesto que la 

práctica docente no está limitada solo al aula. El maestro presenta todas las facultades de 

“reconstruir su conocimiento profesional como parte del proceso de constitución de discursos 

públicos unidos a la prácticas con sus problemas y necesidades” (Bausela; 2003: 3). 

 

Con base al modelo evaluativo CIPP (Contexto, Entrada, Proceso y Producto) que 

proponen Stufflebeam y Shinkfiel (1987) se esperaron algunos resultados. Donde se definieron 

algunos componentes coyunturales  con el propósito de analizar, experimentar y promover 

nuevas formas de aplicar procesos de enseñanza-aprendizaje integrando conceptos actuales y 

necesarios del campo de la educación como las diversas formas de evaluación y la inclusión 

educativa para generar cambios favorables en el aprendizaje de los estudiantes mediante 

estrategias didácticas innovadoras, significativas e integradoras de los componentes coyunturales 

(sistema educativo, familia, docente y cultura) que convergen en el proceso educativo del 
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estudiante. Ver figura 1: Secuencia metodológica a seguir en función del modelo CIPP de 

evaluación. 

 

 

Figura 1. Secuencia metodológica a seguir en función del modelo CIPP de evaluación, para la 

implementación de la propuesta investigativa planteada.
1
 

 

                                                           
1
PEI; (Proyecto Educativo Institucional). PEC; (Proyecto Educativo Comunitario). 

Resultados 

esperados con 

base al Modelo 

CIPP. 
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A nivel metodológico; Se intervino de forma directa con docentes, estudiantes y padres 

de familia de los grados terceros a través de la realización de talleres formativos, observaciones, 

participación en reuniones académicas y socializaciones constantes del proceso. Las técnicas 

utilizadas para la toma de datos fueron; observación, diarios, entrevistas, practica y otras técnicas 

complementarias que  contribuyen a su recolección, como análisis de documentos, registros 

fotográficos, grabaciones en audio, vídeo (con sus correspondientes transcripciones) y encuestas 

de opinión. 

 

El proyecto ““Un modelo de evaluación como aprendizaje para la promoción de la 

inclusión, en contextos multiculturales del suroeste antioqueño””se abordó en tres instituciones 

educativas, dos en el área urbana del municipio de Andes (Institución Educativa Juan de Dios 

Uribe sede Luis Gutiérrez e Institución Educativa San Juan de los Andes) y un establecimiento 

educativo (Institución Educativa Embera karmatarúa) del resguardo indígena de Cristianía del 

área rural del municipio de Jardín, los dos pertenecientes al departamento de Antioquia, en los 

grados terceros de primaria, con una población aproximada de 140 estudiantes, de ambos sexos, 

con edades comprendidas entre los 8 y los 10 años; además de 17 adolescentes del mismo grado, 

de ambos sexos y con un promedio de edad de los 14 a los 17 años (población de extra-edad, 

procesos básicos y de aceleración). 

 

 Los contextos que rodean a las instituciones educativas mencionadas del área urbana del 

municipio de Andes, Antioquia, fueron clasificados de la siguiente manera:  

 

 La Institución Educativa Juan de Dios Uribe sede Luis Gutiérrez se encuentra ubicada en 

una zona de estratos socioeconómicos 1 y 2, cercana al hospital San Rafael de Andes y al 

cementerio; además de ser un sector conflictivo debido a la violencia, prostitución y a 

algunas actividades económicas manejadas en este como el expendio ilegal de 

estupefacientes y armas. En el cual se presentan disputas entre las bandas que distribuyen 

estupefacientes. Datos arrojados del plan de desarrollo municipal 2012-2015. Pág. 135.   

 

 La Institución Educativa San Juan de los Andes se encuentra ubicada en la parte central 

del municipio de Andes, Antioquia, rodeada de estratos socioeconómicos 2 y 3, cercana a 
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la biblioteca, al parque principal y a la zona comercial, de ambiente tranquilo y seguro 

para la población. 

 

El contexto que rodea a la Institución Educativa Embera karmatarúa del área rural del 

municipio de Jardín, Antioquia está localizada en un resguardo indígena de la etnia Embera 

Chamí, pertenecientes al estrato socioeconómico 1. La estructura política y cultural se basa en la 

cosmogonía tradicional, con el fin de una preservación del equilibrio con la madre tierra y la 

unidad entre sus miembros; además según la rectora de la institución Educativa “la mayoría de la 

población estudiantil es de la misma comunidad y hablan chamí como su primera lengua y el 

español como segunda, aunque también hay una población minoritaria de estudiantes no 

indígenas”
2
.  

 

Procedimiento de investigación.  

 

1. Evaluación diagnostica. Se ejecutó una evaluación diagnostica en el que se pretendió 

comprender las condiciones económicas, culturales, ideológicas y sociales de las familias 

con sus debidas influencias en el desarrollo de prácticas evaluativas y procesos de 

inclusión educativa.  

 También se hizo una valoración mediante observaciones pasivas y directas las relaciones 

 y condiciones que generan exclusión entre maestro-alumno y entre pares.  

2. Recopilación de datos. Se dirigió a las tres instituciones educativas para recopilar, 

sistematizar y analizar los diseños curriculares de las instituciones con sus debidas 

influencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir las normas establecidas por 

las instituciones y las disponibilidades en cuanto a materiales físicos, didácticos y 

humanos posteriormente las respuestas de los estudiantes frente a las ofertas de las 

instituciones educativas.   

3. Aplicación y cualificación. Diseño, aplicación, asesoría y evaluación sobre los proceso 

encaminadas a la mejora de las practicas evaluativas en búsqueda de la inclusión 

                                                           
2
 Dato arrojado mediante una entrevista. 
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educativa según las características de los contextos, incluyendo los docentes, estudiantes 

y padres de familias mediante cualificaciones con intervenciones directas y talleres. 

4. Recopilación de datos. Acompañamiento,  seguimiento y evaluación para evidenciar y 

analizar logros obtenidos sobre los procesos de inclusión aplicados durante la 

investigación, también se realizó una propuesta de modelo de evaluación de acuerdo a las 

condiciones reales de los contextos educativos.  
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5. Resultados y Discusión. 

 

Con base en las experiencias en el inicio del proceso de investigación y recolección de 

evidencias, llevado a cabo en cada una de las Instituciones Educativas involucradas en el 

proyecto “Un modelo de evaluación como aprendizaje para la promoción de la inclusión, en 

contextos multiculturales del suroeste antioqueño.”,  se evidenciaron ciertos aspectos esenciales 

para la toma de decisiones frente al tema propuesto, para generar un impacto determinado en 

torno a la consecución del objetivo central del proyecto de investigación, el cual se expresaba 

como la generación de procesos de inclusión educativa a través de diversas prácticas evaluativas, 

teniendo presente los planteamientos de la evaluación como aprendizaje.  

 

Respecto a las diversas vivencias y experiencias del proceso de investigación
3
, se puede 

decir que cada una de ellas, sirvieron de pretexto para la generación de ideas en torno al cambio 

de las prácticas educativas en beneficio no solo de los estudiantes, sino de la comunidad 

educativa en general, en donde los docentes tuvieron la oportunidad de interactuar con otros 

medios, estrategias y alternativas de enseñanza, para dar un vuelco al proceso de aprendizaje, 

permitiendo tener acceso a información relevante frente a las adaptaciones  curriculares a las 

particularidades de sus estudiantes.  

 

Teniendo en cuenta que el sistema educativo tiende a cumplir las exigencias a través del 

cumulo de información sin un objetivo preciso y claro, se encontró que aún existe una 

desarticulación de los procesos de enseñanza-aprendizaje con el diseño curricular y las prácticas 

evaluativas implementadas, es decir, que el cumplimiento con la documentación legal por parte 

de las instituciones no está diseñado con base en las particularidades de sus estudiantes y de 

contexto en el que están ubicadas, debido a las diferencias que se encuentran entre los objetivos 

estratégicos, propuestas pedagógicas, modelos y propuestas de gestión estipuladas en el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), no concuerdan con la mayor parte de la práctica llevada a cabo al 

interior de las instituciones; incluso se pudo evidenciar con la aplicación de un instrumento de 

                                                           
3
 Como la atención educativa en las diferentes aulas de las tres instituciones educativas involucradas en la 

investigación, la interacción directa con docentes, estudiantes y padres de familia, estos últimos a partir de los 

encuentros que se llevaron a cabo. La mayoría de esta información se encuentra registrada a través de encuestas, 

entrevistas, cuestionarios, entre otros; instrumentos dirigidos a los actores anteriormente mencionados. 
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evaluación del PEI
4
 que se hace alusión al modelo pedagógico pero no lo describe y con relación 

al modelo evaluativo no se especifica cuál es el modelo ni la forma de evaluación, por lo que se 

evidenció una clara dificultad para el cumplimiento de la mayoría de ítems
5
 importantes que 

deben incluirse en el PEI, los cuales generaron en alguna medida las problemáticas anteriormente 

mencionadas.   

 

Por este mismo enfoque y con base en las dificultades directas del proceso educativo 

como tal, se observó poca adaptación del currículo a los estilos de aprendizaje, contextos 

familiares y socio-culturales de los estudiantes, según lo que se expresa en el instrumento de 

evaluación de planes de estudio, en el que se evidencia un incumplimiento en algunos ítems que 

explican esta problemática, como lo son: menciona formas de atención a necesidades educativas 

y necesidades educativas especiales que pudieran presentar los estudiantes, identifica las 

problemáticas sociales que se presentan en el contexto, existe congruencia entre la descripción 

del contexto inmediato, las necesidades sociales que se presentan y la forma de abordar las 

temáticas, y las temáticas abordan las problemáticas sociales del contexto local
6
. Por lo cual y 

como consecuencia, la falencia para cumplir con estos aspectos no garantiza la inclusión 

educativa, que en el caso de los objetivos centrales, se propone la inclusión como ideal de la 

educación, en búsqueda de la calidad propuesta, que debería girar en torno a la educación 

adaptada a las características particulares de sus educandos, para garantizar no solo la calidad de 

la Institución como tal, sino del éxito de sus estudiantes y de los procesos educativos.  

 

Con base en los docentes y los estudiantes, se hizo evidente la ausencia de cultura 

evaluativa, tanto así, que en el momento en que se le pidió a los estudiantes que evaluaran 

                                                           
4
 Instrumento de evaluación construido por las investigadoras, según las exigencias del Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) y aplicado el día 19 de Noviembre de 2013. 
5
Estos ítems se encuentran expresados en el instrumento de evaluación del PEI, de los cuales se destacan: Define su 

participación en la comunidad con proyectos o actividades que quieren desarrollar de acuerdo a su singularidad y 

relación con la comunidad y otras organizaciones - Define la identidad de la institución de manera clara en un marco 

sistemático con la intención de mejorar la calidad educativa de su contexto - Analiza críticamente las necesidades y 

relaciones entre la institución y el contexto – Los objetivos tienen coherencia con las necesidades internas y externas 

- Modelo evaluativo acorde con las políticas pedagógicas institucionales - Da oportunidad a la participación de toda 

la comunidad en las diferentes etapas de la gestión. 
6
Estos ítems se encuentran expresados en el instrumento de evaluación de planes de estudio construido según las 

exigencias del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y aplicado por las investigadoras. 
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cualitativamente a las investigadoras mediante un instrumento de evaluación
7
 se encontró un 

comentario realizado por un estudiante del grado tercero de la institución educativa número 1 

“no tienes nada que mejorar, nota: 5.0”que evidencia la concepción que se tiene de evaluación y 

calificación, los cuales son conceptos entendidos como sinónimos; lo anterior obstaculiza el 

logro la adquisición de aprendizajes significativos, puesto que la promoción del interés por 

temáticas específicas de los encuentros académicos, se realiza a través de la estrategias de “esto 

va en el examen” y no en “esto es muy importante para sus vidas”, por algún motivo 

determinado, excepto por los exámenes de las próximas clases. Según lo observado en las aulas 

escolares, los docentes aún se valen de estrategias tradicionales como subrayar con otro tono de 

voz, lo que para ellos es relevante al momento de enseñar un tema nuevo, sin permitirles a sus 

estudiantes descubrir la importancia de lo que se les está ofreciendo para aprender, además de la 

aplicabilidad que puede tener en sus vidas. La evaluación se torna como un proceso de 

identificación de las capacidades de los estudiantes con el fin único de diferenciarlos entre sí y de 

generar procesos de exclusión y etiquetas peyorativas que en última instancia se convierten en el 

medio a través del cual se crea la cultura de la evaluación como medio de diferenciación, 

etiquetas y medición de la inteligencia individual. 

 

 Con relación a la información identificada al inicio del proceso de atención educativa, se 

realizaron una serie de propuestas adaptadas al contexto de cada institución educativa, como 

otras formas de evaluación adaptadas a las particularidades de los estudiantes, juegos didácticos 

como estrategias de trabajo, cualificación a padres y docentes frente a las nuevas terminologías 

de la evaluación, entre otras, con las cuales se  evidenciaron ciertas modificaciones en el 

transcurso de la atención a la población beneficiada, en cuanto a actitudes, concepciones, 

prácticas, estrategias y metodologías relacionados con el proceso evaluativo, involucrando a los 

estudiantes, los docentes cooperadores y los padres de familia, quienes se vieron beneficiados, 

con las propuestas realizadas con respecto a la evaluación como estrategia para promover el 

aprendizaje. 

 

 Los resultados obtenidos se relacionan con los 3 actores principales del proceso 

educativo, entre los que se impactó de diversas formas, es decir, los estudiantes se impactaron a 

                                                           
7
Instrumento de evaluación llamado “evaluando a mis profesoras” construido por las investigadoras. 
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través de intervención directa y la explicación de las temáticas de clase a través de juegos y otras 

metodologías de trabajo, los docentes con propuestas metodológicas con base en la participación 

activa de los estudiantes en la construcción de su conocimiento y basadas en sus planes de 

estudio y con encuentros basados en la socialización del proceso evaluativo como medio de 

identificación de las dificultades y necesidades de sus estudiantes para la intervención, y los 

padres de familia con charlas sobre la evaluación para, como y de los aprendizajes, como 

estrategias de mejoramiento del proceso académico, además de la posibilidad de que ellos 

formen parte activa de todos los procesos educativos de sus hijos e hijas dentro y fuera de las 

instituciones educativas. 

 

5.1. Análisis de Contexto. 

Dentro de la fase de contexto se tuvieron presentes tres tipos de ambientes, como base 

principal y fortalecedora de los procesos de enseñanza-aprendizaje y seguimiento de conductas 

inclusivas, denominados como: 

 

1. Ambientes familiares. 

2. Ambientes de grupo. 

3. Ambientes de exclusión. 

 

Las Instituciones Educativas vinculadas al proyecto ““Un modelo de evaluación como 

aprendizaje para la promoción de la inclusión, en contextos multiculturales del suroeste 

antioqueño”” hacen parte tanto de contextos urbanos como rurales. 

 

La Institución Educativa N°1 se encuentra ubicada en la parte central del municipio de 

Andes, Antioquia; rodeada de estratos socioeconómicos 2 y 3, cercana a la biblioteca pública 

Gonzalo Arango, al parque principal y a la zona comercial; de ambiente tranquilo y seguro para 

la población. 

 

La Institución Educativa Nº2 hace parte del casco urbano del municipio de Andes, Antioquia, 

ubicada en la entrada del municipio cerca al hospital San Rafael y al cementerio, además se 
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encuentra rodeada por barrios con problemáticas de orden social, bajo los estratos 

socioeconómicos 1 y 2. 

 

La tercera Institución Educativa está situada  en la zona rural del Municipio de Jardín, 

Antioquia, en el Resguardo Indígena de Cristiania “Karmatarúa”. Sus habitantes pertenecen al 

grupo étnico Embera Chamí, los cuales se rigen a partir de normas y reglamentos estipulados a 

partir de la constitución indígena. 

 

 Los datos aquí presentes son el resultado de una intervención directa con estudiantes del 

grado tercero de primaria de las instituciones educativas implicadas en el proyecto, padres de 

familia y docentes encargados;  a través de la sensibilización e información sobre: evaluación, 

inclusión y apoyo educativo en los procesos de enseñanza-aprendizaje, direccionado por las 

instituciones educativas bajo los procesos de práctica durante la ejecución del proyecto ““Un 

modelo de evaluación como aprendizaje para la promoción de la inclusión, en contextos 

multiculturales del suroeste antioqueño””. 

 

Dicha intervención estuvo acompañada del diligenciamiento y aplicación de diferentes 

herramientas como: encuestas y entrevistas a padres de familia; seguimiento de diarios, 

cuestionarios abiertos y cerrados a los estudiantes; y conversatorios informales con todas y cada 

una de las audiencias (padres de familia, estudiantes y docentes); por medio de las cuales fue 

posible la identificación de diversos aspectos que hacen parte del diario vivir de los estudiantes, 

que interfieren y se relacionan con los procesos de enseñanza-aprendizaje frente al rendimiento 

escolar. 

 

García y Betoret (2002; 29) lo plantean citando a Perkrun (1992), quien a través de su 

modelo teórico “…, ha generalizado a otras emociones los efectos que la ansiedad y el estado 

anímico producen en el aprendizaje y rendimiento...” 
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Figura2: Tomado de: Motivación, aprendizaje y rendimiento escolar. García y Betoret (2002). 

Modelo adaptado de Perkrun (1992). 

 

5.1.1. Ambientes familiares. 

 

5.1.1.1. Institución Educativa Nº1: 

 

Uno de los principales aspectos encontrados y que es importante resaltar es la intensidad 

en los apoyos desde el núcleo familiar cuando el estudiante posee bajo rendimiento académico, 

prioritariamente si es en la etapa de finalización del año escolar, la revisión de los cuadernos y 

compromisos que les son asignados, se hace con mayor rigurosidad  y las exigencias para con los 

niños (as) aumenta significativamente; la mayoría de los padres manifestaron realizar premios y 

castigos, considerándolos como un medio por el cual el niño “reconoce sus errores”
8
o 

“estrategias necesarias para un buen rendimiento escolar.”, como lo plantea Perrusquía (2010; 1), 

lo que define el seguimiento del modelo conductista clásico, donde “se logra que un 

comportamiento (respuesta) que antes ocurría tras un evento determinado (estímulo) ocurra tras 

                                                           
8
 Madre de familia de uno de los niños (as) del grado tercero de la institución educativa N°1, al ser entrevistada, 

luego de un encuentro formativo sobre: inclusión y evaluación con las investigadoras. 
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otro evento distinto.”(Chero; SA, 1), de forma coherente y en conjunto con las exigencias 

académicas de las instituciones educativas y particularmente de los docentes hacia los 

estudiantes. 

 

Del mismo modo, los padres encauzan una preferencia por la evaluación cualitativa, 

quien precisa y valora fortalezas y debilidades de forma holística, antes, durante y después de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje; la cual a su vez les  representa una corresponsabilidad 

utópica y ficticia no sólo para la familia, sino también al estudiante y a la institución educativa, 

es decir, la familia se cree ajena al proceso educativo de sus hijos, el estudiante responde para el 

profesor, no para sí mismo y la institución educativa delega esa responsabilidad a docentes, 

donde deja de ser indispensable la presencia de los padres, en tanto la poca participación de estos 

en los procesos llevados a cabo. 

 

Además, tanto para los padres como para los docentes el trabajo en conjunto es 

subjetivamente complicado por las disposiciones ambientales, contextuales y familiares de cada 

uno de los estudiantes e incluso “imposible”, en relación a las exigencias del sistema educativo 

Colombiano; quienes a su vez obligan a olvidar el centro que no es centro, es decir, los padres, 

los docentes y el sistema educativo en la mayoría de las situaciones aluden la responsabilidad al 

otro, pasándola como una pelota en un juego de voleibol, dejando de lado  la función de cada uno 

y convirtiendo de manera figurativa al estudiante en un objeto o recipiente, como quien no 

piensa, no siente, no decide. 

 

Consecuente con inconformidades frente a los resultados de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, se colisiona el desconocimiento frente al significado, la representación y 

manifestación de las implicaciones de evaluar, por parte de todas las audiencias (familia, 

educadores y estudiantes); donde la evaluación sólo puede ser pensada en números y exámenes 

escritos como la consolidación del conocimiento en el otro, convirtiéndolo en un oprimido frente 

a los propósitos educacionales emergentes e incapacitándolo para ejercer dominio propio en su 

educación por encima del mismo conocimiento; en tanto que “este tipo de educación condensa la 

idea de que la escuela enseña y los alumnos aprenden, si poseen la voluntad y los medios 

intelectuales para ello.” (Quiroga y Pardo; SA), por lo que se podría decir que bajo este 
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argumento se desliga de generar la voluntad para aprender en cada uno de los educandos y por 

ende, la falta de coherencia entre lo que los padres observan en sus hogares cuando apoyan a sus 

hijos y los resultados de los procesos evaluativos que se les realizan en la institución educativa. 

 

5.1.1.2. Institución Educativa N°2: 

 

Según lo estipulado dentro del PEI de la institución educativa, la presencia de los padres 

es esencial para fortalecer los procesos académicos y disciplinarios de cada estudiante; sin 

embargo, los padres de familia, cuidadores inmediatos o acudientes se encuentran desligados con 

los procesos de enseñanza-aprendizaje direccionados por la institución educativa. Pues los padres 

aluden a tener poco tiempo, a causa de que generalmente sólo pueden apoyar a sus hijos en 

horarios nocturnos o después del trabajo, centrándose en los aspectos formales de las tareas 

académicas que le son asignadas; evidenciándose en la ausencia  al ser citados a reuniones o a 

indagar por el seguimiento y resultado de sus hijos frente a los procesos de enseñanza-

aprendizaje.  

 

No obstante, la institución tampoco promueve la generación de lazos y vínculos con la 

familia, lo que dificulta en gran medida el éxito de los procesos y la consecución de resultados 

positivos que respondan a niveles óptimos de practicidad de los contenidos enseñados. Ésta ha 

olvidado que: 

 

La escuela comparte con la familia la labor de educar, completando y ampliando sus 

experiencias formativas.” (Núñez; 2013), ya que “Conseguir que la educación sea eficaz 

depende totalmente de una unidad de criterios educativos en casa y en la escuela. Y para 

conseguir ese fin es necesario la comunicación y coordinación entre maestros y 

padres.”(Núñez; 2013). 

 

Aunque, es la resiliencia de docentes y directivos docentes quien se ha visto quebrantada 

ante el contexto emergente, pues los ambientes familiares, culturales y sociales, inmediatos a los 

estudiantes de dicha institución, representan estadios de vulnerabilidad y permeabilidad de 
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conductas sociales que atentan contra la integridad física, moral y psicológica de cada uno de los 

actores educativos. 

 

Generalmente y en su mayoría, estos niños hacen parte de un núcleo en el que el papel 

del padre y/o la madre es cumplido por algún otro miembro de la familia (los cuidadores 

inmediatos o acudientes), independientemente de que estos estén o no. Además de que en su 

mayoría, “los trabajos que sustentan el hogar están entre el expendio de estupefacientes y la 

prostitución, de los cuales algunos niños son víctimas.”
9
 

 

Por lo cual la responsabilidad educativa termina perteneciendo únicamente al estudiante; 

quien se encuentra desmotivado, a causa de que lo que se les enseña, no les resulta lo 

suficientemente práctico, ni al momento de aprenderlo, ni al poder utilizarlo en su medio, debido 

a que saber o no saber, pareciera que no marcase diferencia en sus mundos; puesto que sus 

padres poco están y los referentes conductuales que poseen no se manifiestan al respecto; 

reflejándose en el comportamiento y actitud frente a la disposición de dichos ambientes en el 

aula, es decir, la mayoría de los niños (as) manifiestan corporalmente no estar dispuestos a 

dichos ambientes, puesto que por la falta de participación se podría creer que para estos niños 

nada tiene el sentido suficiente como para tener sentido dentro de su espacio-tiempo presente. 

 

Debido a que las responsabilidades de los padres y la institución educativa, son delegadas 

en muchos de los casos a los mismos estudiantes, quienes en su mayoría no comprenden, ni se 

las ha ayudado a comprender el sentido y el significado de la educación. Situación que confunde 

y envuelve  la evaluación de los aprendizajes en un plano cartesiano  que gráfica hacia  (-x, -y), 

al contrario de los puntos del aprendizaje y el conocimiento, siendo esta objeto de amenaza en 

razón de la consecución de buenos comportamientos. 

 

Si bien es cierto que  “La evaluación se ha erigido como uno de los pilares fundamentales 

del sistema educativo,…” (Quiroga y Pardo; SA), también es cierto que: 

                                                           
9
Síntesis de comentarios brindados por docentes y directivos docentes de la institución educativa Nº 2, al momento 

de diálogos informales en la presentación y acogida de la institución para la implementación del proyecto ““Un 

modelo de evaluación como aprendizaje para la promoción de la inclusión, en contextos multiculturales del suroeste 

antioqueño””. 
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…, comúnmente se le demoniza y se le asocia a todo lo negativo existente al interior de 

las comunidades educativas. Esto se debe principalmente a su constante utilización como 

mecanismo de disciplinamiento y control para los evaluados; he allí la explicación de que 

la evaluación se convierta en la mayor amenaza y castigo al interior de las 

aulas...Traduciéndolo en la representación del profesor como una figura que detenta el 

conocimiento y el poder de una manera incuestionable. (Quiroga y Pardo; SA). 

 

Sin embargo para algunos de los estudiantes, ya no es suficiente, pues los mismos docentes 

expresan: “que ya no son vistos como las figuras de poder y saber inminentes que eran antes”
10

. 

Dado a la ausencia de un vínculo familiar constituido y del apoyo de los padres frente a los 

procesos académicos que llevan los estudiantes, donde las figuras que constituyen autoridad 

como los padres y los docentes, ha perdido credibilidad y valor para los estudiantes; reflejándose 

dentro del ambiente escolar. 

 

5.1.1.3. Institución Educativa N°3. 

 

Todos los estudiantes del grado tercero pertenecen al estrato socio-económico uno; el 

sustento de las familias se da a través de la recolección de café, el comercio de artesanías
11

 y la 

siembra de algunos productos agrícolas para el propio consumo
12

. Cada uno de los niños (as) 

maneja la lengua materna (Chamí) y el castellano. 
13

 

 

Divergiendo con la cosmogonía patriarcal, donde prima “la construcción social del ideal 

de madre y el modelo laboral masculino” (Paterna y Martínez; 2003, 85), la cultura embera 

chamí marca su tradición social y religiosa en el Jaibanismo, que trata sobre la relación de los 

                                                           
10

 Docente de la institución educativa N°2, a punto de jubilarse en diálogos informales con una de las investigadoras. 
11

 Accesorios elaborados en chaquiras y algunas artesanías elaboradas por otros grupos indígenas adquiridas a través 

de trueques. 
12

 Como la yuca, el plátano, la caña de azúcar, el frijol, maíz, tomate, hortalizas en menor medida y frutas. 
13

Datos brindados por Eliced Johana Yagarí, indígena perteneciente al grupo embera chamí del resguardo indígena 

de Cristianía, Jardín, Antioquia. 
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espíritus con la naturaleza y la manera en que los Jaibanás
14

 marcan las vivencias de la 

comunidad en forma cíclica. En cada uno de los aspectos culturales y educativos de la 

comunidad indígena. 

 

La pertenencia de los padres para con la institución y los procesos educativos de sus hijos 

es más bien poca, pues estos manifiestan interés sólo hacía determinadas circunstancias y 

ocasionalmente atienden a los llamados que esta realiza, ya sea por cuestiones laborales, 

temporales o motivacionales; sin embargo dentro de sus ideales está claro que “la generación de 

espacios que permiten saber cuáles son los objetivos y obligaciones de la educación y  la 

familia, son los que se necesitan para garantizar aprendizajes significativos y una educación con 

calidad”
15

.De igual modo la institución educativa tampoco intenta establecer lazos entre la 

familia y la escuela, pues esta pone por encima la cualificación docente, desligándose de una u 

otra forma de la realidad socio-cultural que permea a la institución y las necesidades inminentes 

del estudiantado y sus familias como parte fundamental de los procesos de enseñanza-

aprendizajes, a causa de priorizar los aspectos formales de la educación más que los funcionales 

dentro de ese contexto en particular. 

 

Los padres de familia, específicamente las madres quienes terminan siendo las 

encargadas del hogar, los hijos y en ocasiones de labores de campo, para ayudar al sostenimiento 

económico del hogar, ya sea porque exista o no la figura paterna; son las responsables de 

acompañar los procesos de enseñanza-aprendizaje de sus hijos, los cuales se ven afectados, por 

cuestiones temporales e incluso de conocimiento frente a los contenidos y temáticas escolares; 

puesto que algunas de las madres tienen bajos niveles de escolaridad. Además de que las 

disposiciones ambientales y materiales en la mayoría de los casos son mínimas a causa de los 

pocos recursos económicos que poseen las familias y la descontextualización de los 

conocimientos impartidos, a razón del conocimiento científico y tecnológico, que ha sido 

establecido como “parte del derecho a la educación que tienen los hombres y mujeres, y que la 

enseñanza de la ciencia es fundamental para la plena realización del ser humano” (UNESCO; 

                                                           
14

 Los Jaibanás son los médicos tradicionales; “estos pueden curar lo espiritual y lo físico con la ayuda de los 

espíritus; siendo neutral.” Andrés Tamanis, Jaibaná de Karmatarúa. (Prensa; Gobernación de Antioquia). 
15

Parafraseo de un comentario realizado por una madre de familia de la institución educativa N°3 al realizar una 

pequeña evaluación del encuentro con padres sobre evaluación e inclusión por parte de las investigadoras. 
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1999: 3). Por lo que se complejiza la posibilidad de apoyo e instrucción en tanto que la propia 

institución carece de los recursos que favorezcan los aprendizajes en el campo científico y 

tecnológico. 

 

5.1.2. Ambientes de grupo. 

 

 Es común encontrar en las aulas escolares diversidad de comportamientos, estilos 

cognitivos, estilos y ritmos de aprendizaje, etnias, contextos, realidades sociales, culturales y 

familiares, que determinan el éxito de los procesos de enseñanza- aprendizaje y la calidad de los 

mismos, en relación a los estándares de competencia que se deben alcanzar, dentro del marco 

normativo de la educación en Colombia. 

 

 Por lo que, en los mismos espacios se encuentran diversificados los ambientes que se 

presentan frente a las tareas de aprendizaje y la convivencia en la participación social dentro de 

la comunidad educativa.   

 

5.1.2.1. Institución Educativa N°1. 

 

5.1.2.1.1. Tareas de aprendizaje: 

Según la estructuración de los procesos de enseñanza-aprendizaje, se hace posible el 

trabajo en equipo, promoviendo el trabajo colaborativo, a partir de la restructuración de 

actitudes, a favor del aprendizaje. Lo cual suscita innegablemente, la disposición frente al 

compartir y aprender del otro; situación bajo la cual los alumnos se sienten apoyados y seguros al 

compartir ideas y materiales con otros compañeros, facilitando que los aprendizajes se 

consoliden de una manera más informal, al ser entre iguales. 

 

No obstante, en ocasiones está se convierte en una problemática para los estudiantes a 

causa de no compartir con todos los compañeros, puesto que existen preferencias para el trabajo 

en equipo, más desde la amistad que de los beneficios que se obtienen; puesto que los estudiantes 

más disciplinados aluden de manera segregada, el no compartir dichas tareas, con los estudiantes 

que poseen comportamientos menos disciplinados, por lo que estos últimos terminan haciendo 
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grupos entre los mismos que no contribuyen a la regulación del comportamiento y 

consecuentemente tampoco atienden a dichas tareas. 

   

5.1.2.1.2. Convivencia: 

 Las relaciones interpersonales de los estudiantes suelen estar marcadas por el uso de 

vocabularios pocos adecuados, ya sea al momento de interactuar con sus compañeros o cuando 

hacen referencia a algún par en una conversación, puesto que suelen acudir a etiquetamientos 

que implican una estigmatización, señalamiento o segregación, teniendo en cuenta características 

despectivas como: burro o burra, feo o fea, bobo o boba, estúpido o estúpida, payaso, gordo, 

cansona entre otros
16

.  

 

 De igual forma,  los estudiantes poseen una capacidad para ver, reconocer y nombrar en 

sus compañeros fortalezas y debilidades, aunque suelen centrase en  las debilidades, más de 

forma que de fondo, pues constantemente lo único que tienen para decir de sus compañeros son 

las dificultades que poseen a nivel interpersonal, actitudinal o disciplinario; por ejemplo: 

“Nombre A: feo, tiene que mejorar las letras y el comportamiento, payaso., “Nombre B: hablas 

como un conejo.”, “Nombre C: eres muy tonto, tienes que mejorar el comportamiento.”
17

; las 

cuales  repercuten directamente en la autoimagen, autoconcepto, autoestima y los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de los actores implicados.  

 

 No obstante también se encontraron actitudes positivas frente a otros compañeros, tales 

como: “Nombre D: tienes que mejorar el comportamiento y tienes que hacerlo para conseguir 

amigos, nada se soluciona a los puños.”, “Nombre E: eres muy buena amiga.”, Nombre F: 

sigue así conmigo y deja de pelear.”, “Nombre G: tienes que mejorar el rendimiento académico, 

te quiero mucho.”, “Nombre H: usted es muy inteligente y yo se que tu no lo has compartido 

conmigo”
18

. 

 

                                                           
16

Expresiones utilizadas frecuentemente por los estudiantes de la institución educativa N°1 dentro del plantel 

educativo al momento de interactuar con pares. Dato recogido a partir de la observación directa participante de las 

investigadoras.  
17 y 11

Citas, sacada de una actividad para identificar ambientes de grupo, en la cual cada niño marcaba una hoja con 

su nombre y los demás compañeros debían de escribir lo que pensaban de ellos y lo que deberían de mejorar. 
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5.1.2.2. Institución educativa N°2 

 

5.1.2.2.1. Tareas de aprendizaje: 

 Los métodos utilizados para favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje no son 

suficientes para atender las demandas dentro del aula escolar, a causa de los diferentes estilos 

cognitivos y las dificultades de aprendizaje que presentan los alumnos; las estrategias 

metodológicas impartidas, suelen fragmentar el conocimiento, lo que conduce a que no exista 

una significación en el aprendizaje, lo que a su vez hace de las tareas de aprendizaje una 

responsabilidad tediosa, los estudiantes suelen expresarlo al momento en el que no asumen la 

realización de las mismas; “Eso para qué, si yo tampoco sé escribir.”
19

.  

 

5.1.2.2.2. Convivencia: 

 El centro educativo vuelca su atención sobre el grupo de procesos básicos y aceleración, a 

razón de que se ha identificado como “El grupo problema de dicho centro, o el grupo de los 

niños que no aprenden.”
20

, debido a las  interrupciones que realizan dichos estudiantes a las 

clases de otros grupos, lo que generalmente suele alterar el orden de toda la institución. 

 

 Durante la realización de las tareas de aprendizaje, los estudiantes suelen comentar sobre 

los conflictos más recientes que han tenido en sus hogares, en el barrio, o los sectores cercanos al 

centro educativo; tales como: robos, muertes, peleas entre familias y escasez de recursos 

económicos, etc. Conduciendo nuevamente a la importancia del contexto por encima de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje que se encuentran descontextualizados y fragmentados.  

 

 Las relaciones maestro-estudiante, se ven influenciada por la imposición de la figura de 

autoritarismo que manejan los docentes, entre gritos y regaños, siendo algo que reclaman como 

una forma de exigir o recibir atención de otros
21

. La atención frente a las dificultades 

                                                           
19

Comentario de un estudiante de la Institución Nº2, al pedírsele justificación por no realizar lo asignado en un 

momento de trabajo. 
20

Concepción de algunos docentes y estudiantes de la Institución Nº2, expresado en comentarios y conversaciones 

informales frente a las problemáticas que representan dicho grupo dentro de la Institución. 
21

Conclusiones frente a los procesos de observación y participación directa dentro de las aulas escolares, por parte de 

las investigadoras. 
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actitudinales, se hace de manera permanente, y se le brinda mayor rigurosidad durante los 

procesos evaluativos, donde prima sobre los resultados el buen comportamiento. 

 

5.1.2.3. Institución Educativa Nº3. 

 

5.1.2.3.1. Tareas de aprendizaje: 

 El ambiente dentro del aula escolar es tranquilo y respetuoso
22

durante los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, cuando algunos de los estudiantes presentan dificultades para decodificar 

un tema, se presenta el trabajo colaborativo y el aprendizaje compartido, donde unos estudiantes 

apoyan los procesos de otros que poseen mayor dificultad. No obstante, en ocasiones se estas 

dinámicas se encuentran alteradas con las directrices de los docentes al indicar la realización de 

algunas actividades evaluativas que generan competencia entre estudiantes; tales como: “Los 

niños y niñas que terminan primero ganan y los últimos pierden.”
23

, ocasionando malestar en 

algunos que prefieren dejar de participar porque los estudiantes más extrovertidos no les dan 

espacio para participar, a causa de las mismas reglas que les anteponen los docentes, donde no 

respetan los ritmos de aprendizaje.  De igual forma, que se encuentran condicionados para la 

realización de las tareas de aprendizaje, las cuales deben de estar acompañadas de notas. 

 

5.1.2.3.2. Convivencia: 

 La docente al igual que los estudiantes considera que el aprendizaje se debe dar en un 

ambiente calmado donde se debe estar en silencio. En escasas ocasiones se hacen trabajos que 

impliquen a los estudiantes participar activamente durante el abordaje de los contenidos. 

 

 Dentro del salón los niños están distribuidos por capacidades, de la siguiente manera; los 

que más se destacan están alrededor y los niños o niñas que presentan mayores dificultades están 

en el centro,  cerca de los docentes, aunque siguen siendo los que menos participan, los niños 

saben eso porque ella constantemente expresa palabras de elogio hacía los estudiantes con mejor 

desempeño. 

                                                           
22

Primer nivel educativo que comprendió el proyecto ““Un modelo de evaluación como aprendizaje para la 

promoción de la inclusión, en contextos multiculturales del suroeste antioqueño”.”. Los ambientes de grupo del 

segundo nivel, se encuentran referenciados como ambientes excluyentes. 
23

Actividad sugerida por uno de los docentes de la Institución Nº3. 
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5.1.3. Ambientes de exclusión. 

 

 Las diversas situaciones que se presentan actualmente en las instituciones educativas han 

sido moldeadas sin duda alguna por el sistema educativo, bajo el cual se forma actualmente 

Colombia.  

 

Debido a que, este:   

…, acusa serios problemas que se reflejan en las altas tasas de repitencia, deserción,  deficiencia 

docente y pedagógica, inadecuados materiales e infraestructura, indisciplina y falta de educación 

para la democracia y la competencia. Se añade la inexistencia de un currículo integrador que 

estimule la creatividad y fomente las destrezas del aprendizaje, lo que actualmente contribuye al 

bajo nivel general de la educación, además de la falta de información actualizada y de materiales 

adecuados. (Llinás; 1996, 33). 

 

 Por lo que la concepción de los procesos de enseñanza-aprendizaje y la responsabilidad 

de los mismos, decae sobre el conocimiento, como la única fuente que importa, tal como sucede 

a lo establecido en la corriente pedagógica tradicionalista, desde el punto en el que todo lo que se 

hace dentro del aula de clase es para el maestro, en cuestiones de autoridad y de rendición de 

cuentas, según los mismos estándares de competencia, estipulados por el MEN (Ministerio de 

Educación Nacional).  

 

 Lo cual se encuentra arraigado a una fragmentación del conocimiento y a la 

desarticulación en el qué hacer docente, con relación a los estudiantes, padres de familia, 

conocimientos, realidades sociales, culturales y familiares, frente a la función educativa dentro 

del medio social. En tanto que “La baja calidad de la educación formal en los niveles primario y 

secundario incide negativamente…, sobre los elementos civilizadores y el desempeño cultural y 

cívico de la población…, así como en la falta de valores de solidaridad y convivencia pacífica…” 

(Llinás; 1996, 33-34). 
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5.1.3.1. Institución Educativa Nº1: 

 La dirección de los ambientes de exclusión, giro en torno  a las dinámicas educativas y 

relaciones maestro-estudiante y estudiante-estudiante. Bajo las cuales se observan altos niveles 

de confianza y permisividad del espacio o burbuja personal de cada uno de los agentes 

educativos aquí implicados. 

 

 Los docentes sin ser aparentemente conscientes, se toman la confianza de los estudiantes 

a través del trato amigable, en el que se suscitan comentarios que de una u otra forma son 

excluyentes, debido a que suponen segregaciones y etiquetas en su contenido; tales como “es que 

usted es muy cansón, es que usted nunca se queda callado, porque no entiende que los otros 

también pueden participar
24

.” 

 

 Del mismo modo se acontecen comentarios impulsados por las emociones propias al ser 

humano, en momentos que  se suponen deben de darse algunas etiquetas de comportamiento, 

como cuando se realizan oraciones al empezar la jornada escolar, en tanto que se espera silencio 

y disposición para orar.
25

 Hecho que por sí mismo ya es excluyente, independientemente de que 

hayan o no estudiantes que practiquen religiones diferentes o que no aludan a una consciencia 

sobre la existencia de Dioses.  

 

 Igualmente, se establecen acciones excluyentes, dentro de los espacios designados para 

impartir los procesos de enseñanza-aprendizaje, haciendo llamados en horarios de clase, para 

realizar las recuperaciones de áreas de conocimiento diferentes a las que están presenciando. Lo 

que a su vez contribuye a la clasificación de “buenos” y “malos”, por parte de los estudiantes, 

realizando reproches en son de burla a los estudiantes que deben presentar recuperaciones.
26

 

 

 Indistintamente, es frecuente encontrar acciones que apuntan al bulling y matoneo 

escolar, desde las actividades de aprendizaje a los juegos, marcando sobre manera comentarios, 

                                                           
24

 Comentarios dirigidos a estudiantes de la institución educativa Nº1 en clases y descansos, generalmente cuando el 

sujeto al que se dirige el comentario está con sus demás compañeros.   
25

Mientras acontecía dicho hecho, un docente llamo la atención a una alumna que se encontraba distraída en otros 

asuntos, de la siguiente forma: “Tiene más modales y respeto la gente de la calle que usted”; lo que antepuso 

posteriormente que a la niña se le realizará bullying, por dicho suceso. 
26

Prácticas de estudiantes de la Institución Nº1, observadas dentro de los espacios dispuestos para el aprendizaje. 
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que ponen en evidencia a algún compañero frente a algo que no desea que sea de dominio 

público para los docentes, en actividades que implican expresar las concepciones que cada 

estudiante tiene frente a sus compañeros y en juegos que implican fuerza. 

5.1.3.2. Institución Educativa Nº2:  

 

 La realidad de esta institución se encuentra por encima de sí misma en relación a 

conductas excluyentes, que se enfrentan permanentemente desde el bullying, por diversas 

cuestiones, nada ajenas a la realidad colombiana, puesto que: 

En una encuesta realizada en las principales ciudades de Colombia, la fundación Friends United 

Foundation y su departamento de Analistas en Violencia Juvenil y Delitos Contra Menores de 

Edad, arrojaron reveladoras cifras que evidencian el aumento de casos de matoneo y violencia 

escolar en los colegios de Colombia. (El espectador.com, 2013). 

 

 De una u otra forma se creería que dichas situaciones o acosos sólo se ven en “las 

principales ciudades”, debido a que en estás se está más expuesto a factores de riesgo que 

aumentan y propician la poca tolerancia, el irrespeto, la ausencia de la familia en los procesos 

educativos, entre otros.  

 

 El caso es que, dentro de esta institución, el bullying funciona como medio de defensa y 

representación de autoridades, es decir, dentro de la institución no se diverge entre quienes lo 

practican y quienes lo sufren, o al menos, esa es la idea que representa a la institución al 

momento de hablar con los docentes y observarlos a la par con el comportamiento de algunos 

estudiantes dentro de las clases y los descansos, puesto que pareciera funcionar como una cadena 

alimenticia, donde yo le hago al otro lo que el otro me hace y no importan si hay consecuencias, 

puesto que “es problema de ellos, que se maten.”
27

, de ser necesario. 

 

 De igual modo, las conductas de los docentes y de los directivos docentes no contribuyen 

a marcar una diferencia, en tanto que estos se igualan al estudiante, intentando ser autoritarios y 

amenazar constantemente con llamar a personas con cargos más altos, es decir, los docentes 

                                                           
27

Comentario de una docente de la Institución educativa Nº2 al momento de vivenciar una pelea de dos chicos de 

procesos básicos bajo procesos de aceleración con amenazas de muerte y el uso de lápices como armas. 



 
 

73 

 

 

Facultad de Educación  — Departamento de Educación infantil 

                   Licenciatura en Educación Especial 

acuden a los directivos docentes, estos, hacen un esfuerzo y de no funcionar acuden a amenazas 

verbales en las que justifican el llamado a los acudientes o en ocasiones a la policía, según la 

gravedad del caso.
28

 

 

 No obstante, el bullying, no se encuentra como única manifestación de ambientes 

excluyentes dentro de esta institución; los docentes, tienden a crear etiquetas, en donde se 

clasifican a los estudiantes, las cuales son de manejo público, es decir, no se queda en lo que el 

docente piensa y manifiesta a un colega, de hecho en una de las ocasiones fue posible observar 

que la emisión de estas, se da como una manifestación emocional que refleja frustración ante no 

conseguir conductas determinadas. 

 

 Así mismo acontece al momento de impartir la enseñanza, donde no se tiene en cuenta el 

contexto y los intereses de los estudiantes, se deja de lado el hecho de que están en extra edad y 

que es más interesante lo que sobreviene a su alrededor o lo que pueden lograr fuera del contexto 

escolar, a causa de las incidencias culturales que sobrepone dicho contexto. Dado que para la 

enseñanza de los procesos básicos de lectura, escritura y pensamiento lógico matemático en un 

contexto de aceleración se da de forma fragmentada, en donde una letra no antepone más que 

una grafía, que carece de sentido en el medio social bajo el cual funcionan los estudiantes de 

dicha institución. 

 

5.1.3.3. Institución Educativa Nº3: 

 

 Dentro de esta institución, los ambientes excluyentes se encuentran relacionados según el 

avance de los niveles educativos, inicialmente estos se presentan desde la segregación y la toma 

de decisiones de los docentes y posteriormente al avance de nivel educativo, en las conductas 

tomadas por los estudiantes, frente a las concepciones de las relaciones interpersonales, el juego, 

y el respeto hacia el otro. 

                                                           
28

 Deducción del comentario “Ya hemos tomado medidas de regulación de ciertos comportamientos, puesto que se 

nos sale de las manos y por lo cual en ocasiones nos vemos en la obligación de llamar a la Policía.”, al momento de 

diálogos informales en la presentación y acogida de la institución Nº3 para la implementación del proyecto ““Un 

modelo de evaluación como aprendizaje para la promoción de la inclusión, en contextos multiculturales del suroeste 

antioqueño””. 
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 Las segregaciones y etiquetamientos, que finalmente son sólo un punto más de conductas 

excluyentes, asumidos por algunos docentes, se enmarcan en la respuesta psico-afectiva que 

estos brindan a los estudiantes, en razón de la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

en cual los resultados son satisfactorios, es decir, para algunos de los docentes, sólo se merece un 

trato cordial, aquel estudiante que ha logrado el aprendizaje de lo que se les ha enseñado; 

mientras que los que no, “es mejor que estén fuera del salón, con alguien que los apoye.”
29

.   

 Del mismo modo, se ve reflejado en la estructuración del salón, en la cual están 

diferenciados los de mejor y los de más bajo desempeño; conduciéndolo desde posturas 

competitivas, en la que cada uno es responsable de su proceso, sin permitir el trabajo 

colaborativo e independiente desde el trabajo en equipo. 

 

 Por lo que los estudiantes, no presentan una concepción clara frente a las conductas 

excluyentes que asumen, como lo es en el caso del matoneo o bullying escolar; algunos de ellos 

asumen como juego el maltrato físico que se da a razón de desencuentros conceptuales, 

actitudinales y de disposición frente a las actividades lúdica y de aprendizaje, los cuales 

justifican al momento de indagárseles, dando respuestas como: “Estamos jugando, así nos 

queremos; no duele.”
30

 

  

5.2. Análisis de Entrada. 

(Bajo la técnica análisis descriptivo.) 

 También conocido como estadística descriptiva, surge como, producto del análisis 

aplicado sobre los datos estadísticos que nos arroja una muestra; así mismo  resulta ser  una gran 

herramienta exploratoria  que permite comunicar resultados y  resumir datos contenidos en la 

muestras, aunque no debe utilizarse para generalizar, ya que no permite la verificación de  

hipótesis. 

                                                           
29

 Comentario de una docente de la Institución Nº3 al encontrarse con dos estudiantes que aún no tienen establecido 

por completo el código escritural. 
30

Conductas observadas en descansos y aulas de clase. 
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 Las primeras conclusiones que se obtienen tras un análisis descriptivo, es un estudio que 

calcula una serie de medidas de tendencia central, para ver en qué forma los datos se han ido  

agrupando o dispersando en torno a un valor central. Esto es lo que podría ser o llamarse, un 

concepto aproximado. 

 Este análisis descriptivo, está basado a partir de cuestionarios aplicados, para valorar 

aspectos relacionados con los padres de familia, docentes, estudiantes y elementos del currículo 

educativo. 

5.2.1. Sobre las concepciones de dificultad académica del grado tercero. 

 Para valorar las concepciones sobre la complejidad en los grados terceros se realizaron 

encuestas a padres de familia y estudiantes de los grados segundos, terceros y cuartos de 

primaria, permitiéndonos así justificar la elección del grado para aplicar el proyecto ““Un 

modelo de evaluación como aprendizaje para la promoción de la inclusión, en contextos 

multiculturales del suroeste antioqueño””,y corroborar las concepciones que se han generado en 

torno al grado tercero. 

Padres de familia, segundo grado. 

Gráfica 1.1.1. 

Con respecto al coeficiente variante, Padres de familia, grado segundo. 
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 Con respecto a la media, de los 60 padres de familia encuestados, se pudo calcular la 

media, en el cual 36 de ellos  (60%)  respondieron con mayor prevalencia, no estar de acuerdo en 

“considerar que la evaluación de los aprendizajes, interfiera para que los alumnos sean 

promovidos al grado tercero”. Pregunta (P10). 

 De igual manera, en la pregunta  (P12); 32 de los padres (53.3%) respondieron No (2) 

estar de acuerdo  en que “los exámenes escritos, sean considerados como medio suficiente, para 

medir el proceso de aprendizaje en los estudiantes”. 

 

Gráfica 1.1.2. 

Con respecto al coeficiente variante, Padres de familia, grado segundo. 

 

 Acorde a la variación, de los 60 padres el (91.6%) 55 respondieron en la pregunta (P1) 

que Si (1) consideraban que los procesos de enseñanza aprendizaje, para el grado tercero, 

respetan las características de aprendizaje de los alumnos. 

 En el punto  (P5) el (60%) 52 de los estudiantes respondieron que Si (1) estaban de 

acuerdo en considerar que las temáticas vistas en el grado tercero de primaria requieren de 

mucho más apoyo para que los niños puedan ser promovidos. 
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Estudiantes, segundo grado. 

Gráfica 1.1.1.1. 

Con respecto a la media, estudiantes, grado segundo.  

 

 En este caso, el resultado de las medias, aplicadas al grado segundo, nos permite ver 

claramente, como:  

 De los 61 estudiantes, el (50.8%)  31  de ellos, respondieron  si (1)  en la pregunta (P1) en 

la que consideran el grado tercero, como uno de los más difíciles de la primaria. 

 De los 61 estudiantes, el (55.7 %) 34 de los estudiantes, respondieron No (2) en la 

pregunta (P2), no considerando que los temas vistos en el grado tercero, fuesen difíciles de 

aprender. 

 De los 61 estudiantes, el (60.6%)  37  respondieron No (2)  en la pregunta (P3). Lo cual 

demuestras que los estudiantes de segundo grado, no les genera temor ser promovidos al grado 

tercero. 

 Es decir de los 61 estudiantes  encuestados, en total, el (63.9%) 39 de los niños, 

respondieron No (2) frente a la pregunta (P4).Lo cual demuestra que los estudiantes no 

consideran que repetir  el grado tercero, se atribuya a la causa de que este sea un grado difícil de 

ganar. 
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 De los 61 estudiantes encuestados, el (50.8%) 31 de ellos, respondieron si (1) en la 

pregunta (P9) Considerando que si sería necesario, recibir apoyos extra-clase para poder pasar al 

grado tercero. 

 En la pregunta (P10)  El (50.8%) 31 respondieron que  No (2) Creían  que para pasar al 

grado tercero necesitarían saber lo mismo que sus demás compañeros. Sin embargo el (49.1%)  

30 respondieron que Si (1). 

Gráfica 1.1.1.2 

Con respecto al coeficiente variante, estudiante grado segundo. 

 

 Frente a la variable de los 61 estudiantes el (93.4%) 57 respondieron si (1)  en la pregunta 

(P8) demostrando que  los estudiantes están de acuerdo  que los docentes les exigirán mucho más 

en este grado. 
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Padres de familia, tercer grado. 

Gráfica 1.2.1 

Con respecto a la media, padres de familia, grado tercero. 

 

 Con respecto a la media en el punto (P2) el (54.8%)  51de los padres, respondió si (1) 

respecto a que si consideran que para que sus hijos permanezcan, en el grado tercero, son 

necesarios los apoyos individuales y extra-clase. 

 De igual manera, en la pregunta (P3) con una gran prevalencia,  54 de los padres de 

familia (58.0%), manifestaron no estar de acuerdo en que “para que sus hijos persistan en el 

grado tercero, deban de aprender al mismo ritmo de sus compañeros”. 

 En el punto (P9) el (55.9%) 52, de los padres respondieron que Si (1) Creen que el grado 

tercero es el grado más difícil de la primaria. 

 Respecto a la media, se pudo  deducir que se mostró mayor prevalencia en la pregunta 

(P10) la cual 57 de ellos (61.2%) No (2) estuvo de acuerdo en considerar la evaluación, como 

medio que haya interferido  en la promoción de sus hijos para el grado tercero. 
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 En la pregunta (P12) El (53.7%) 50 de los padres, respondieron Si (1) frente a que 

Consideran que los exámenes escritos son suficientes para medir el proceso de aprendizaje de sus 

hijos. 

Gráfica 1.2.2. 

Con respecto al coeficiente variante. Padres de familia, grado tercero. 

 

 La variante en esta gráfica, permite evidenciar que de los padres de familia encuestados, 
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características de aprendizaje. 
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Gráfica 1.2.2.1. 

Con respecto a la media, estudiantes, grado tercero. 

 

 En la siguiente gráfica, la media oscila entre las preguntas, (P2), (P3), (P4), (P10)  

 En la pregunta (P2), el (63.4%) 59 de los estudiantes, respondieron No (2) Considerar 

que los temas en el grado tercero sean difíciles de aprender. 

 En la (P3) el (59.1%) 55 de los alumnos, respondieron que les  generó miedo o temor 

pasar al grado tercero. 

 (P4), el (60.2%) 56de los estudiantes respondieron que No (2) considerar que repetir el 

grado tercero sea porque es un grado difícil de ganar. 

 (P10) el (58.0%) 54 de los estudiantes respondieron que No (2) Creen que para estar en el 

grado tercero se necesita  saber lo mismo que  los demás compañeros. 
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Gráfica 1.2.2.2 

Con respecto al coeficiente variante. Estudiantes, grado tercero. 

 

 La variable oscila con mayor prevalencia en las preguntas (P2), (P4), (P6)  

  En la pregunta (P2) el (63.4%) 59 de los estudiantes, respondieron No (2) Considerar 

que los temas del grado tercero son difíciles de aprender. 

 (P4) el (60.2%) 56 respondieron No (2) considerar que la evaluación es la que permite 

pasar o no a cuarto. 

 (P6) el (74.4%) 73, respondieron Si (1) Considerar que repetir el grado tercero es porque 

es un grado difícil de ganar. 
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Gráfica1.3.1 

Con respecto a la media, Padres de familia, grado cuarto. 

 

 En la pregunta (P2) el (55.4%) 46, de los padres respondieron que sus hijos  No (2) 

requirieron apoyos individuales y en horarios extra-clase en el grado tercero. 

 No obstante de los 84 padres de familia, 49 manifestaron (58.3%) No (2) estar de acuerdo 

frente  a la pregunta (P6), con respecto a que en el grado tercero, se aborden temáticas diversas. 

 De los 84 padres de familia encuestados en los grados cuartos de primaria, la media arroja 

una mayor prevalencia, en la pregunta (P9), ya que 50 de los padres de familia el (59.5%), 

afirmaron no estar de acuerdo con que el grado tercero, sea considerado como el más difícil de la 

primaria. 
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Gráfica 1.3.2 

Con respecto al coeficiente variante, padres de familia, grado cuarto. 

 

 Respecto al coeficiente de variante, de los 83 padres de familia encuestados, se mostró 

una variación en las respuestas que dieron frente a la pregunta (P1), en la cual (92.7%) 77 de los 

padres, respondieron que los procesos de enseñanza aprendizaje de sus hijos en el grado tercero, 

Si (1) respetaron las características de aprendizaje. 

Estudiantes grado cuarto. 

Gráfica 1.3.2.1 

Con respecto a la media, estudiantes, grado cuarto. 
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 Respecto a la media, se puedo recoger que las respuestas con mayor prevalencia,  

 Fueron la (P1) (P2) (P3), ya que de 84 estudiantes, 60 (71.4%), No (2) estuvieron de 

acuerdo, con la pregunta (P1) en que el grado tercero, haya sido el más difícil de la primaria. 

 En la pregunta (P2) de 84 estudiantes, 53 (658.3%) manifestaron  no estar de acuerdo, en 

que los “temas concernientes al grado tercero, sean difíciles de aprender”. 

 En la pregunta (P3), de 84 estudiantes 61, (72.6%) estuvieron de acuerdo en que les 

genero miedo o temor pasar al grado tercero de primaria. 

 En la pregunta (P7) el (60.2%) 50 de los estudiantes respondieron No (2) frente a que a 

que sus profesores cuando estaban en el grado tercero le exigían mucho más. 

 

Gráfica 1.3.2.2 

Con respecto al coeficiente variante, estudiantes, grado cuarto. 

 

 La variante se hace evidente en las respuestas que los estudiantes dieron en la pregunta 

(P4) ya que (90.3%) 75, de los estudiantes, respondieron que Si (1) les había gustado presentar 

las pruebas saber. 
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5.2.2. Sobre las concepciones de los padres de familia frente a la evaluación y la 

inclusión. 

Padres de familia. 

Gráfica 2.1.1. 

Con respecto a la media, padres de familia. 

 

 De las encuestas aplicadas a los padres  de familia se  arroja el siguiente análisis: que las 

preguntas  P7. Y P13. Están alejadas significativamente de la media: lo cual significa que de los 

41 padres encuestados  el  78,0 % es de decir 32 de los padres consideran que evaluar y  calificar 

no es lo mismo. 

 Con respecto a la  P.13, el 70,7 % de los padres  respondieron que no estaban de acuerdo 

con el modelo evaluativo, probablemente porque en el  P12. El 58, 5% afirmaron no lo 

conocerlo. 
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Gráfica 2.1.2. 

Con respecto al coeficiente variante, padres de familia. 

 

 Con respecto al coeficiente variante las  preguntas P1 Y  P2 se  encuentran homogéneas,  

debido a que en  ambas  el 90,0 %  respondieron que destinaban parte de su tiempo  para la 

realización de las tareas  de sus hijos  y también dijeron que  hacían actividades  de  repaso  con  

sus  hijos sobre los temas  vistos  en  clase. 

5.2.3. Sobre el P.E.I. (Proyecto Educativo Institucional). 

Gráfica 3.1.1. 

Con respecto a la media, PEI. 
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 Se puede observar que los puntos  4. 5. 10. 12. Y 22 son los que se encuentra alejadas de 

la media. De las 3 instituciones el 66,6% no presenta la información de las demandas y 

potencialidades de los usuarios directos e indirectos de manera organizada y sistematizada (4); 

tampoco Jerarquizan los problemas en función del tiempo (5); ni tienen coherencia con las 

necesidades internas y externas a la instituciones (10), no Permiten lograr resultados a mediano y 

largo plazo, con el cumplimiento de las actividades considerando el criterio de temporalidad (12) 

y por último, tampoco dan oportunidad a la participación de toda la comunidad en las diferentes 

etapas de la gestión (22). 

Gráfica 3.1.2. 

Con respecto al coeficiente variante, PEI. 

 

 Se puede observar que los puntos 4. 5. 10. 12. Y 22. Se encuentran aislados de los demás, 

pero siendo homogéneos entre ellos, en otras palabras, de las tres instituciones el 66, 6% por 

ciento presentan significativamente incumplimiento en los siguientes ítems: 

4. Diagnóstico. Presenta la información de las demandas y potencialidades de los 

usuarios directos e indirectos de manera organizada y sistematizada. 

5. Diagnóstico. Jerarquiza los problemas en función del tiempo. 

10. Tiene coherencia con las necesidades internas y externas. 

12. Permiten lograr resultados a mediano y largo plazo, con el cumplimiento de las 

actividades considerando el criterio de temporalidad. 
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22. Propuesta G. Da oportunidad a la participación de toda la comunidad en las diferentes 

etapas de la gestión. 

 

 En otro sentido, los puntos 2. 8. 14. Y  23 se encuentran aislados de las demás. 

Presentando condiciones contrarias a lo anterior, debido a que en un 100% cumplen con los 

siguientes puntos. 

 

2. Misión. Comparte en la comunidad una visión anticipada y satisfactoria de la situación 

educativa que desea alcanzar la Institución. 

8. Posibilitan el cumplimiento de la Visión. 

14. Propuesta P. Explica las intenciones y es guía del proceso educativo, buscando la 

significación del aprendizaje y su carácter funcional. 

23. Propuesta G. Gestión con base a la normatividad vigente. 

 

5.2.4. Sobre los planes de estudio. 

Gráfica 4.1.1. 

Con respecto a la media, plan de estudio. 

 

 Se puede evidenciar que los puntos 10 y 13 Son los que se encuentran lejanos de la de 

media, debido que el 100% de los 11 planeas de áreas no Mencionan formas de atención a 
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necesidades educativas y necesidades educativas especiales que pudieran presentar los 

estudiantes, tampoco Existe congruencia entre la descripción del contexto inmediato, las 

necesidades sociales que se presentan y la forma de abordar las temáticas. 

Gráfica 4.1.2. 

Con referencia al coeficiente variante, plan de estudio. 

 

 Con respecto al coeficiente de variante de los planes de áreas los puntos 11, 12. 15 y 16 

se encuentran distanciadas de los demás, pero presentan igualdad entre ellas. Arrojando que el 

99,9 % no Identifica las problemáticas sociales que se presentan en el contexto (11), tampoco 

describe las necesidades sociales que se presentan en el contexto inmediato (12), ni concuerda 

con el modelo pedagógico de la institución y no concuerda con el modelo evaluativo de la 

institución, aclarando que dos de las instituciones educativas (San Juan de los Andes y Juan de 

Dios Uribe) no tenían. 

5.2.5. Sobre el modelo de evaluación institucional. 

 El instrumento empleado para evaluar los modelos de evaluación de las tres instituciones 

solo pudo ser aplicado en la institución educativa número tres (Embera Karmatarúa). 
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Gráfica 5.1.1. 

Con respecto a la media, modelo de evaluación. 

 

 Se puede analizar que el punto 3 en relación a los demás  es  el único  que se encuentra en 

la media con un  33,3 afirmando que la institución encuestada  cumple con los requisitos del 

Ministerio Nacional de Educación. 

 

Gráfica 5.1.2. 

Con respecto al coeficiente variante, modelo de evaluación. 
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 Con respecto al coeficiente variante se puede evidenciar que la única respuesta que 

muestra una variación a las demás es el punto  3 con un 33,3% de cumplimiento a lo  estipulado  

desde el Ministerio de Educación Nacional. 

5.2.6. Sobre el desempeño docente. 

Gráfica 6.1.1 

Con respecto a la media, desempeño docente. 

 

 Se puede evidenciar que los puntos 13 y 15 son los que más se encuentran alejados de la 

media, asumiendo que de los 8 docentes encuestados afirmaron lo siguiente: 

 En el punto 15, el 75% afirmaron que algunas veces promovían la evaluación entre 

iguales,  mientras que el otro 25% nunca aplican este tipo de evaluación. 

 En lo que se refiere al punto 13, el 50 % de los docente admitieron que algunas veces 

realizaban  actividades evaluativas que permitían identificar las diferentes formas de aprendizaje 

de sus estudiantes, el 25% casi siempre y el otro 25% admitieron que nunca habían 

experimentado este tipo de actividades con sus estudiantes. 
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Gráfica 6.1.2. 

Con respecto al coeficiente variante, desempeño docente. 

 

 Con referente al coeficiente variante se puede observar que los puntos 15 y 16 son las que 

se encuentran más alejadas de los demás, arrojando que 8 de los docentes entrevistados el 75% 

de los profesores a veces permitían evaluaciones entre iguales, mientras que el otro 25% jamás 

posibilitaban la valoración entre pares. 

 En el punto 16, el  75% admitieron que algunas veces buscaban a través de la evaluación 

promover prácticas democráticas por medio del dialogo, la concertación y la deliberación de 

todos los estudiantes y el 25% casi siempre permitían que los estudiantes experimentaran 

espacios que le posibilitaran participación en la toma de decisiones grupales que permitan 

potenciar las habilidades democráticas. 

 

5.2.7. Sobre el desempeño de las practicantes. 
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Gráfica 7.1.1. 

Con respecto a la media, desempeño practicante. 

 

 Se puede evidenciar que los puntos 3 y 15 son las que se encuentran alejadas de la media, 

arrojando en el 3,  el 42,8% casi siempre las practicantes fueron  coherentes al responder las 

dudas de los estudiantes. El  42,8% respondió que siempre eran asertivas, y el 14,2% algunas 

veces. 

 P15. El 71,4 % de las practicantes, casi siempre Buscaban a través de la evaluación 

promover prácticas democráticas por medio del diálogo, la concertación y la deliberación de 

todos los estudiantes y el 14,2% afirmaron que  siempre y el  otro  14,2% respondieron que 

nunca. 
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Gráfica 7.1.2.  

Con respecto al coeficiente variante, desempeño practicante. 

 

 

 Con respecto al coeficiente variante el punto 15. Es el que demuestra más variación 

respecto a los demás ítems, con un 71,4 % afirmando que las practicantes, casi siempre buscaban 

a través de la evaluación promover prácticas democráticas por medio del diálogo, la concertación 

y la deliberación de todos los estudiantes y el 14,2% respondieron siempre y el  otro  14,2% 

respondieron que nunca. 

 También presentan variabilidad en los puntos 1. 4. 6.  Y 10  con ciertas diferencias entre 

ellas. Los puntos 1 y 4 son homogéneos puesto que el 71, 4% de las practicantes siempre eran 

claras en la presentación de los temas (1) y también hacían uso adecuado de la evaluación para 

abordar los temas en cada una de las materias (4). 

 En el punto 6, el 57, 1%  casi siempre hacían uso de la pro-alimentación para la mejora 

del aprendizaje de los estudiantes y el 42, 8% respondieron que siempre. En el punto 10, el 

57,1% respondieron que siempre las practicantes eran activas y dinámicas en clase y el 42,8% 

respondieron que casi siempre. 
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5.3. Análisis de Proceso. 

 

De acuerdo al componente de Proceso del Modelo CIIP, a los tres actores principales 

del proceso educativo (docentes, estudiantes y padres de familia) y al objetivo central de la 

atención directa dentro de las aulas, se identificaron una serie de actuaciones que dieron pie al 

análisis de dicho componente, relacionadas con las actividades propuestas en el transcurso del 

tiempo, que posibilitaron la actuación de las investigadoras con relación al currículo y a los 

planes de estudio de cada una de las áreas abordadas, lo cual posibilitó la articulación del 

trabajo. 

 

5.3.1. Estudiantes. 

 En el cuaderno de notas que se les había asignado a los estudiantes
31

, se encontraron 

diversos comentarios como “me gustaría al ser evaluada se tenga en cuenta mi 

participación en clase, que miren los trabajos que realizo, que los entrego a tiempo y no 

con una evaluación general y de ahí sacar una nota”, lo que demostraba un interés por la 

evaluación e identificación de falencias y fortalezas individuales, más que por la 

competitividad entre ellos como tal, debido que las observaciones cualitativas que se les 

ofrecían en sus cuadernos de notas se tornaban relevantes, ya que la intención era resaltar 

sus fortalezas y ofrecerles alternativas para mejorar sus procesos tantos académicos como 

disciplinares. 

 Aplicación de pruebas y/o simulacros de tipo selección múltiple, con relación a los 

contenidos abordados, puesto que se evidenció que estas no eran lo suficientemente 

significativas, debido a que a los educandos no tenían claro su metodología y objetivo, lo 

que traía como consecuencia la realización errónea de las mismas. 

Por el contrario en otra de las instituciones educativas los estudiantes, demostraban 

interés, cuando se retomaron los exámenes de selección múltiple, debido a que solo 2 de 

17 estudiantes obtuvieron un desempeño bajo, contribuyendo a que cada uno, aumentará 

su autoestima frente a sus capacidades. 

                                                           
31

Al inicio de la investigación, se les entregó a cada uno de los estudiantes un cuaderno que utilizarían como un 

diario, con el fin de que escribieran comentarios cuando desearan, acerca de las actividades que se llevaban a cabo 

por parte de las investigadoras y los docentes.  
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 Utilización de las diferentes modalidades de la evaluación, para el desarrollo de 

capacidades democráticas, puesto que opinaban, organizaban sus ideas en grupo, 

respetaban la opinión de los demás, entendían que el aprendizaje se podía construir de 

manera individual y grupal, que el docente podía ser evaluado y ellos cumplir el rol de 

evaluadores, que todos y todas eran responsables del desempeño de las clases y el 

cumplimiento de los objetivos planteados en las sesiones.  

 Experimentación de la evaluación, por medio de actividades en donde ellos realizaron 

propuestas con el fin de estar al tanto de los temas que se les iba a evaluar a partir de los 

criterios iniciales propuestos por la practicante y aprobados por los estudiantes. 

 Uso de las TIC, para abrir el camino hacia los intereses de los estudiantes para motivarse 

a aprender, como el uso de páginas interactivas para acceder a la lectura y la escritura y 

experimentar la comprensión lectora con el apoyo didáctico del tablero digital. 

 

5.3.2. Docentes. 

 Disposición de algunos docentes a las propuestas de trabajo, en cuanto a estrategias de 

explicación de  temáticas como tal, la evaluación de las mismas realizadas por las 

practicantes, pese a los cambios y lo que ello implica en la dinámica de clases 

tradicionales estructuradas de forma ordenada, magistral y lineal a espacios de 

enseñanza-aprendizaje dinámicos, mediante actividades direccionadas a aplicar en todos 

los momentos. Además, los docentes aplicaban diferentes modalidades de la evaluación, 

como la evaluación entre iguales, autoevaluación y la co-evaluación a través de 

actividades auténticas, tales como juegos, exposiciones, talleres grupales e individuales, 

entre otras. Que desarrolla en los educandos la capacidad de analizar, opinar de forma 

crítica, dialogar, reflexionar y construir, generado un sujeto democrático, responsable y 

consciente de su proceso de aprendizaje.  

 Con algunos docentes existió empatía con la practicante, aceptación e interés por las 

propuestas de trabajo, por lo cual, uno de los docentes expresó que “en las clases que le 

observé noté que la maestra practicante es muy creativa, responsable, amable, goza de 

muy buena aceptación por parte de los estudiantes. Les revisa las actividades y se las 
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devuelve con una evaluación cualitativa y muy clara.”
32

Sin embargo en un docente la 

actitud fue positiva, respecto a la presencia de la practicante en el aula escolar, pero en el 

momento de expresarle que se le iba a aportar formas de evaluar los contenidos 

abordados en la asignatura, se mostró un poco desmotivado, por lo que solo fue flexible 

para que se le contribuyera dos tipos de evaluaciones en dos temas diferentes.  

 En algunos docentes, se presentó la flexibilidad en el método de evaluación para los 

estudiantes, porque estuvieron  dispuestos a apoyar la realización de talleres evaluativos. 

 Aplicación de trabajos académicos por parte de algunos docentes, desde la identificación 

de los saberes previos de sus estudiantes. 

 Estrategias de evaluación presenciales para la mejora de las calificaciones académicas al 

final de los procesos. 

 Entre algunos docentes, se le brindó autonomía a las practicantes, con relación a las 

metodologías de evaluación propuestas. 

 Respecto a la formas de evaluación que se le presentaron a los docentes se evidenció que 

esta las implementaban, pero no en su totalidad, debido a que le prestaba mayor atención 

a evaluar los contenidos abordados en la asignatura, dejando atrás algunos aspectos 

importantes de la evaluación, como lo son la elaboración de criterios y la participación de 

los estudiantes en su proceso evaluativo. 

 Un aspecto positivo por parte de los docentes radica en que llevaban a cabo refuerzos con 

los estudiantes cuando no obtenían resultados positivos en las evaluaciones que realizaba, 

incluso en una ocasión implementó como estrategia de recuperación una de las 

evaluaciones propuestas. 

 Se destacó en algunos docentes y en los estudiantes una marcada actitud en el momento 

en que se le presentaban algunas actividades y se implementaban en el aula escolar (las 

cuales tenían como objetivo evaluar un tema o contenido de una asignatura) que no tenían 

en cuenta como forma de evaluación dichas actividades, debido a que con estos tipos de 

evaluación propuestas se dejaban atrás los exámenes escritos y por ende la rigurosidad 

que el mismo ostenta, pasando al trabajo colaborativo entre iguales que no requiere que 

los estudiantes se desmotiven y se sientan presionados por las exigencias académicas. 

                                                           
32

 Comentario escrito en el instrumento de “evaluación de desempeño de las practicantes” dirigido a docentes, 

construido por las investigadoras. 
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 Un aspecto excluyente que se observó en uno de los docentes, se destacó en el momento 

en que realizaba los refuerzos o recuperaciones con sus estudiantes, debido a que los 

estudiantes que tenían un resultado negativo en cada uno de las evaluaciones que 

implementaba, los nombraba en voz alta estando el grupo en pleno, dando motivos para 

la burla y los comentarios ofensivos por parte de los demás estudiantes que tenían 

resultados positivos en sus evaluaciones.  

 

5.3.3. Padres de familia. 

 Existieron dos aspectos importantes acerca de la participación de los padres de familia, en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de su hijo o hija. En los encuentros que se 

realizaron, se evidenciaron dos caras de la moneda, a pesar de que se convocaron todos 

los actores mencionados anteriormente, la asistencia de esta población no se destacó por 

ser mayoritaria, pero los padres de familia que asistieron se mostraron motivados por 

informarse y participar activa y continuamente en proceso académico, para que los 

resultados cuantitativos y cualitativos, coincidan con los resultados mostrados en el 

contexto familiar. En estos últimos se observó un interés marcado por conocer un poco 

más acerca del tema de la evaluación y la repercusión que tiene la misma en el 

aprendizaje, llegando al punto de comentar las experiencias que han tenido y como estas 

los han afectado o beneficiado, no solo a los estudiantes, sino a ellos mismos como 

padres de familia y directos responsables de la educación de su hijo o hija. 

 

 

5.4. Análisis de Producto. 

 

Respecto al Producto, se analizó con base en el impacto que tuvieron las propuestas 

realizadas para cada uno de los actores involucrados en el proyecto (docentes, estudiantes y 

padres de familia), con los que se observaron modificaciones significativas en pro de la inclusión 

a través de los procesos de enseñanza-aprendizaje, las metodologías de evaluación 

implementadas y la motivación de los padres de familia por participar activamente en el campo 

educativo, relacionado con sus hijos e hijas.  
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5.4.1. Estudiantes. 

 Empatía con las practicantes y las estrategias de intervención, sobre lo que se observó 

que en cada encuentro había un cambio de actitud de los estudiantes frente al aprendizaje, 

se mostraban más atentos e interesados por aprender, participar e interactuar con el 

material de trabajo ofrecido. Para evidenciar lo anterior, es importante citar los murales 

de emociones
33

, en los cuales se encontraron comentarios como: “me parecen muy 

buenas profesoras, he aprendido mucho con ustedes, las entiendo muy bien, me gusta 

mucho las materias que dan. Las adoro mucho”, “yo no quiero que se vayan, porque 

desde que ellas llegaron yo he tratado de  mejorar”, “ellos son muy buenas enseñando, 

nos tratan bien, nos hacen juegos, me caen muy bien, se manejan muy bien en clase y 

quiero que me den clase en cuarto”, entre otros comentarios similares.  

 Mayor capacidad de expresión de sus necesidades a nivel académico, respecto a la 

comunicación con las practicantes, relacionado con la necesidad de cambiar la estrategia 

de evaluación, por el temor que les genera ser evaluados a través de formatos escritos 

(evaluación tradicional), que les impide de alguna u otra forma desplegar todo su 

conocimiento y aprendizajes obtenidos; incluso en algunas ocasiones los estudiantes 

realizaban propuestas a través de comentarios de en qué tema, cómo y a partir de cuales 

interrogantes les gustaría ser evaluados “quisiera me hicieras una evaluación de los 

Afrocolombianos y que las preguntas fueran: ¿qué es un Afrocolombiano?, características 

de los Afrocolombianos, nombre de donde hay Afrocolombianos.”
34

 

 Mejor nivel académico en el área de matemáticas de algunos estudiantes, con relación a 

la comprensión de las temáticas abordadas, debido a que tanto el docente cooperador y la 

practicante se valían de variadas metodologías que les permitía afianzar el aprendizaje, 

para dar como resultados un avance en los resultados cuantitativos. 

 Mejores procesos disciplinarios, relacionados con la participación de las practicantes al 

interior del aula de clase, debido que para ellos se tornaba más relevante la presencia de 

las practicantes al frente del proceso de la clase, que la realizada por sus docentes. 

 Comprensión de que las evaluaciones grupales no generan competencia sino aprendizaje 

cooperativo, puesto los grupos de trabajo se conformaban de acuerdo a la comprensión de 

                                                           
33

Con los murales de emociones se pretendía realizar una actividad en la cual los estudiantes de los grados terceros 

de la institución educativa número 1, evaluaran cualitativamente a las investigadoras. 
34

Comentario extraído de un cuaderno (diario) de uno de los estudiantes del grado tercero.  
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la temática, de manera que sí alguien no comprendía, debían orientarse entre ellos, para 

nivelar el proceso de aprendizaje.  

 Promoción de los estudiantes al grado correspondiente, gracias a las actividades 

evaluativas que sirvieron de apoyo, para que estos pudieran avanzar en sus aprendizajes, 

por la retroalimentación que se realizó en los procesos que se emplearon con diversos 

métodos e instrumentos.  

 Incidencia de los estudiantes antiguos, para que los que apenas ingresaban al grado, se 

mostraran expectantes frente a lo que se realizaría con ellos como nuevas experiencias 

evaluativas; esta vez los estudiantes reclamaban la puesta en práctica de actividades 

auténticas, para cambiar la rutina de enseñanza en el tablero e interactuar entre sí, para 

llegar a sus aprendizajes. 

 

5.4.2. Docentes. 

 Mayor interés por conocer los estilos de aprendizaje de sus estudiantes, con el fin de 

lograr la contextualización de los procesos de enseñanza y evaluación a las 

particularidades de la población, puesto que esto permite verificar condiciones de 

conocimientos reales de los educados, expectativas e intereses; además orienta las 

actividades y materiales a utilizar, priorizando temas y momentos de aprendizaje. 

 Algunos docentes lograron discernir que existen diferentes formas de valorar el 

conocimiento del estudiante, que son igual de valiosas y funcionales como la 

evaluación escrita, pero que requiere durante sus planeaciones y aplicaciones mayor 

dedicación, diferentes materiales, creatividad y constancia, pero que a su vez se 

vuelven gratificantes cuando los estudiantes en su totalidad, desde sus diferentes 

características participan con motivación y asertividad cuando todos obtienen mejores 

desempeños para la cuantificación de los resultados. 

 Algunos docentes lograron comprender que al generar varios tipos de evaluación 

frente a un mismo tema, se puede hacer una valoración integral y significativa, lo cual 

retroalimenta el proceso de aprendizaje entre docentes y estudiantes. 

 Algunos de los docentes lograron comprender la diferenciación entre los conceptos de 

cantidad y calidad, considerando necesario priorizar en la calidad, puesto que esta es 

la que permite la adquisición real de los conocimientos de todos los estudiantes, 
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debido a que busca la integralidad de los conceptos y generar significados reales. La 

evaluación mirada desde esta perspectiva se vuelve formativa, ya que suministra la 

información necesaria para buscar la pertinencia de las actividades de cada temática. 

 Comprensión por parte de algunos docentes, acerca de la necesidad e importancia de 

la evaluación continúa en el proceso de enseñanza - aprendizaje, puesto que mediatiza 

la identificación de las dificultades, logros y consecuencias de los resultados. 

 Algunos docentes reflexionaron sobre la pertinencia de la evaluación como un medio 

eficaz para el fortalecimiento de la inclusión educativa, lo cual posibilitaba en los 

docentes una atención educativa con calidad, acorde a las características individuales 

de todos los estudiantes, es decir, las intenciones y las formas de evaluación pueden 

permitir aprendizajes de calidad, atendiendo a la diversidad. 

 Algunos estudiantes se encuentran influenciados por contextos con problemáticas 

sociales complejas, a los que se les ofreció la oportunidad de experimentar la 

evaluación desde el error, sin reproche alguno  a sus formas de aprender, y a las 

dificultades que en algunos momentos se reflejaron, debido al estado emocional que 

evidenciaban al momento de aprender (rabia, enojo, ansiedad o tristeza). 

 Desinterés por parte de una docente, de seguir empleando nuevas alternativas para 

evaluar a los estudiantes, partiendo desde su interés personal para involucrarse un 

poco más en los procesos de aprendizaje de los educandos. 

 

5.4.3. Padres de familia. 

 Agradecimiento por la intervención de las practicantes, con relación a los cambios 

evidenciados en los procesos de sus hijos e hijas. 

 Interés por los procesos de evaluación e inclusión educativa en cuanto a estrategias de 

atención y flexibilización de los procesos académicos, de todos los miembros de la 

comunidad, entre ellos incluidas las personas del resguardo indígena; lo que permitió que 

estos se concientizaran sobre su papel en el desarrollo de estos temas en el proceso 

educativo de su hijo o hija. 

 Conformación de la escuela de padres de familia por iniciativa de uno de los docentes, la 

practicante y el apoyo de la administración de una de las instituciones educativas. Donde 

se implementaron actividades cooperativas para ser aplicadas desde el contexto familiar 
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con el apoyo y la orientación de planes caseros, propuesta acogida con expectativas por 

parte de los padres de familia.  

 Fueron incluidos dentro de los procesos de evaluación que se llevaron a cabo al interior 

del aula, debido a que las visitas caseras como parte de la investigación, que generó en 

ellos una percepción diferente en cuanto a los procesos de enseñanza que viven sus hijos 

o hijas en la escuela; ya que se encuentran aislados de los procesos que se realizan en la 

institución educativa,  evidenciando poco interés para acercarse a indagar por el 

desempeño de sus hijos.  
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6. Conclusiones 

 

 Al finalizar la aplicación de la propuesta de investigación, se encontraron una serie de 

elementos, los cuales intervienen en la corroboración de las teorías planteadas sobre evaluación e 

inclusión educativa frente a lo estipulado  por el Ministerio de Educación Nacional, en relación a 

las políticas y estándares para favorecer la calidad de la educación. Por lo cual se hace necesario 

el planteamiento interrelacional entre las teorías abordadas y a partir de las cuales se esbozan una 

sucesión de conclusiones. 

 

La evaluación como aprendizaje, enfocada en la multiculturalidad e impartida en los 

procesos de enseñanza –aprendizaje, contribuyen a la solidificación de una educación inclusiva 

desde la articulación institucional con la familia, el qué hacer docente y el logro de aprendizajes 

significativos y funcionales, que atienden, no sólo a las demandas del sistema educativo, sino al 

fortalecimiento de sujetos críticos, reflexivos, justos, con sentido ético y capaces de convivir 

pacíficamente. 

 

 De igual forma, esta se constituye en una herramienta facilitadora de las labores de cada 

uno de los agentes educativos; desde el punto en el que el docente es un guía facilitador de las 

experiencias que constituyen al aprendizaje
35

, posibilitando la apropiación del estudiantado en 

los propios procesos de aprendizaje y permitiendo a la familia ser parte de los mismos, por 

medio de apoyos personalizados desde el hogar, que están en función de los aprendizajes 

significativos y prácticos, a razón de los estándares de competencias que deben alcanzar cada 

uno de los estudiantes en su proceso académico. 

 

 Por lo que se hace necesario que los docentes se atrevan “…, a pensar, innovar, crear, 

desarrollar, diseñar, nuevas opciones paradigmáticas que sustenten el qué hacer pedagógico en 

todos los niveles del sistema educativo.” (Campos.  2008. Pág. 6). De forma tal que sea posible 

la implementación de propuestas evaluativas, desde las tareas de aprendizaje, las cuales se 

diseñan en razón de atender objetivos claros, criterios evaluativos establecidos y guías de 

                                                           
35

Para mayores referencias sobre el maestro como guía de las experiencias de aprendizaje, consultar los postulados 

de Lev Vygotsky frente al andamiaje, la  zona de desarrollo próximo y la zona de desarrollo potencial.  
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aprendizaje, en relación a las competencias y conocimientos necesarios en la etapa escolar que se 

presenta dicha tarea; sin fragmentar los aprendizajes del estudiante con relación al mundo y así 

mismo. 

 

 De esta forma, la evaluación como aprendizaje, simula un proceso simbiótico, en el que 

todos los agentes educativos se benefician, en razón del punto en común, que es la calidad 

educativa; desde el logro de aprendizajes significativos y prácticos, hasta la mejora de los 

procesos de inclusión, que se convierten en la base del éxito educativo no sólo de los estudiantes, 

sino también del progreso de los centros educativos, a favor de la revolución educativa que se 

suscita actualmente en torno a la generación de ambientes incluyentes y con base en la 

promoción de la diversidad como un valor inherente al ser humano, reconociendo la diversidad 

cultural, étnica y cognitiva como pilares fundamentales en el desarrollo de procesos educativos 

que implican una fundamentación y consolidación de saberes competenciales dentro de marcos 

evaluativos procedimentales y actitudinales que posibilitan el éxito y la calidad educativa, 

entendiendo la evaluación como un medio generador de procesos inclusivos, que puede restringir 

o no la libertad de los aprendizajes en los estudiantes; si se  posibilita el incremento de 

oportunidades hacia nuevos conocimientos, por medio de diversas estrategias metodológicas  en 

las que se tenga en cuenta los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de cada sujeto. 

 

 Con base en las propuestas de trabajo al interior del aula, a través del trabajo cooperativo, 

entre los entes que componen cada institución educativa y entre ellas mismas como 

organizaciones al servicio de la comunidad, con la articulación de procesos con las familias de 

los educandos atendidos, pueden aportar elementos fundamentales para la formación integral de 

los estudiantes, dentro y fuera del contexto educativo; partiendo de sus condiciones y 

características individuales y colectivas. 

 

 Al hablar de calidad educativa y evaluación como aprendizaje, es importante tener en 

cuenta que son conceptos y procesos que deben ir encaminados y articulados a través de 

procesos flexibles y adaptados a las condiciones de cada estudiante y las características 

particulares de su contexto, para garantizar una educación contextualizada, con la que el 
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estudiantes este en las condiciones de responder a las demandas del medio y que garanticen 

procesos de inclusión no solo a nivel educativo sino social. 

 

 Al interior de la educación, para innovar y transcender dentro de  los procesos 

evaluativos, es fundamental hacer uso y promoción de las diferentes modalidades de la 

evaluación, al ser llevadas a la práctica; ya que  en el ámbito educativo debe ser igual de 

importante para los docentes, la coevaluación, autoevaluación y la evaluación entre iguales; 

puesto que para generar una verdadera experiencia evaluativa, cada una proporciona aspectos 

que  conllevan a la mejora de la práctica educativa y a la orientación de procesos de aprendizaje 

en los estudiantes desde una mirada holística. De esta manera se permite una valoración integral 

desde la cuantificación, experiencias significativas, e innovación frente al examen convencional, 

para abrirle al estudiante más posibilidades hacia el conocimiento y la identificación de las 

falencias para trabajar en pro de su mejoramiento.  

 

En este caso y con base en el grado abordado, la concepción de que el grado tercero es 

complejo, es producto de las experiencias heredadas de aquellas prácticas educativas 

tradicionales sobre los cuales estuvieron influenciados los padres de familia de la actualidad. En 

el transcurso del tiempo estas creencias se van disminuyendo en la medida en los docentes 

proporcionan nuevas experiencias de aprendizaje para los estudiantes y como promueven las 

experiencias de las que formaron parte activa a través del proceso investigativo realizado. 
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7. Líneas de acción 

 

 Las siguientes líneas de acción, funcionan a modo de recomendaciones para docentes y 

licenciados en formación; con el fin de que se enfoquen hacía perfiles investigativos sobre 

didáctica y educación que promuevan la innovación en las prácticas educativas, donde prima el 

aprendizaje como consecuencia de una educación de calidad, pensada para el trabajo y el 

desarrollo humano. 

 

 Por lo que es necesario crear y propiciar procesos que permitan evidenciar diferentes 

formas de concebir las prácticas evaluativas y por ende de procesos inclusión que se pueden 

generar como resultado favoreciendo la calidad educativa, basada en la integridad de los sujetos 

que requieren de una atención flexible, dinámica, significativa y diversificada al momento de 

abordar  el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello es necesaria la cualificación permanente 

de los formadores a partir de reflexiones sobre las prácticas de los pares como de los propios. 

También se requiere el empoderamiento de todos los miembros de la comunidad educativa para 

que puedan ser protagonistas en la construcción del significado De una inclusión educativa 

acorde a las demandas y realidades del contexto educativo y social de la comunidad educativa.  

 Una de las propuestas que se ha originado a partir de las experiencias de prácticas al 

interior de las instituciones educativas; se deriva de aquellas necesidades que el contexto 

demanda para emprender acciones en pro de la inclusión educativa; tales como: 

1. Generar espacios de participación para toda la comunidad educativa (padres de familia, 

docentes, directivos y estudiantes) con el fin de que estos trabajen de manera articulada 

en torno a la búsqueda del desempeño académico de los estudiantes. Una de ellas podía 

ser la creación de escuelas de padres de familia que contribuyan a fomentar la 

participación en los diferentes espacios escolares y orientación frente a la educación de 

sus hijos e hijas, mediante actividades caseras, producción de materiales didácticos, 

evaluación y seguimiento de los procesos emprendidos según los diseños propuestos por 

cada institución. 
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2. Implementación de diversas técnicas de recolección de datos, como diseños evaluativos 

didácticos e innovadores aplicados a los procesos de enseñanza-aprendizaje en el 

contexto de las aulas escolares. 

3. Utilización de la evaluación educativa como aprendizaje para hacer asequible procesos de 

inclusión educativa dentro de las aulas escolares. 

4. Metodología por proyectos evaluativos que fomenten la creatividad, el juicio crítico y la 

apropiación de los estudiantes frente al propio proceso de aprendizaje. 

5. Diseño de propuestas curriculares flexibles, que promuevan la creatividad, las posturas 

críticas y el trabajo colaborativo entre los agentes educativos, por medio de la 

implementación de la evaluación como aprendizaje. 

6. Construcción de propuestas de gestión por parte de las instituciones educativas hacia los 

docentes que pertenecen a las mismas, de manera que estos tengan apoyos para 

emprender acciones educativas en sus aulas que generen procesos de inclusión educativa.  
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9. Anexos 

 

9.1. Tabulaciones de cuestionarios aplicados. 

9.1.1. Cuestionarios  para padres de familia y estudiantes sobre el grado de 

complejidad académica del grado tercero de primaria. Segundo grado. 

 

Padres de familia. 
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Estudiantes. 

Grado Institucion Educativa 1:San Juan de los Andes, 2 : Luis Gutiérrez , 3: Karmata RúaP1: resp. P2: apoy. P3: rit. P4: dif. P5: R.apoy.P6: Com. P7: Dif. P8: Prep. P9: Dif. P10: Eval. P11: Cal. P12: Exa.

Segundo 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1

Segundo 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1

Segundo 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2

Segundo 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2

Segundo 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2

Segundo 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2

Segundo 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

Segundo 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1

Segundo 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1

Segundo 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1

Segundo 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2

Segundo 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2

Segundo 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2

Segundo 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2

Segundo 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2

Segundo 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1

Segundo 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2

Segundo 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2

Segundo 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1

Segundo 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1

Segundo 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1

Segundo 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2

Segundo 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2

Segundo 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2

Segundo 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2

Segundo 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1

Segundo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Segundo 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1

Segundo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

Segundo 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2

Segundo 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2

Segundo 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1

Segundo 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2

Segundo 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1

Segundo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

Segundo 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2

Segundo 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2

Segundo 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1

Segundo 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2

Segundo 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1

Segundo 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1

Segundo 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1

Segundo 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2

Segundo 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2

Segundo 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

Segundo 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1

Segundo 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1

Segundo 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

segundo 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

segundo 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

segundo 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1

segundo 3 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2

segundo 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

segundo 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2

segundo 3 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2

segundo 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1

segundo 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1

segundo 3 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2

segundo 3 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2

segundo 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1
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Grado Institucion Educativa 1:San Juan de los Andes, 2 : Luis Gutiérrez , 3: Karmata RúaP1: dif. P2: Az P3: Mied. P4: Rep. P5: p.s P6: inf. P7: Med. P8: Fut. P9: Apoy. P10: Igual

Segundo 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1

Segundo 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

Segundo 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1

Segundo 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2

Segundo 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2

Segundo 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2

Segundo 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1

Segundo 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2

Segundo 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1

Segundo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

Segundo 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2

Segundo 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1

Segundo 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2

Segundo 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2

Segundo 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2

Segundo 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2

Segundo 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1

Segundo 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2

Segundo 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1

Segundo 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2

Segundo 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2

Segundo 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2

Segundo 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2

Segundo 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1

Segundo 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2

Segundo 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1

Segundo 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1

Segundo 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1

Segundo 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1

Segundo 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

Segundo 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1

Segundo 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2

Segundo 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1

Segundo 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2

Segundo 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2

Segundo 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2

Segundo 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1

Segundo 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1

Segundo 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2

Segundo 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1

Segundo 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1

Segundo 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1

Segundo 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2

Segundo 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2

Segundo 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2

Segundo 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1

Segundo 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2

Segundo 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1

Segundo 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

segundo 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

segundo 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

segundo 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1

segundo 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2

segundo 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

segundo 3 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2

segundo 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

segundo 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2

segundo 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2

segundo 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2

segundo 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

segundo 3 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1
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complejidad académica del grado tercero de primaria. Tercer grado. 

 

Padres de familia. 
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Grado Institucion Educativa 1:San Juan de los Andes, 2 : Luis Gutiérrez , 3: Karmata RúaP1: proc. P2: P3: P4: P5: P6: P7: P8: P9: P10: P11: P12: 

Tercero 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2

Tercero 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1

Tercero 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1

Tercero 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1

Tercero 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

Tercero 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1

Tercero 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1

Tercero 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

Tercero 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2

Tercero 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2

Tercero 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

Tercero 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2

Tercero 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1

Tercero 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1

Tercero 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2

Tercero 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2

Tercero 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1

Tercero 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2

Tercero 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2

Tercero 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2

Tercero 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2

Tercero 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2

Tercero 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2

Tercero 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2

Tercero 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2

Tercero 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1

Tercero 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1

Tercero 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2

Tercero 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1

Tercero 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1

Tercero 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Tercero 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1

Tercero 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1

Tercero 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1

Tercero 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1

Tercero 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1

Tercero 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1

Tercero 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2

Tercero 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2

Tercero 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2

Tercero 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2

Tercero 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1

Tercero 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2

Tercero 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2

Tercero 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1

Tercero 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2

Tercero 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2

Tercero 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2

Tercero 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2

Tercero 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2

Tercero 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2

Tercero 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1

Tercero 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Tercero 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

Tercero 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1

Tercero 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1

Tercero 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1

Tercero 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2

Tercero 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2

Tercero 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1

Tercero 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1

Tercero 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tercero 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1

Tercero 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2

Tercero 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2

Tercero 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2

Tercero 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1

Tercero 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2

Tercero 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1

Tercero 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2

Tercero 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2

Tercero 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1

Tercero 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2

Tercero 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

Tercero 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tercero 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1

Tercero 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

tercero 3 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2

tercero 3 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1

tercero 3 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1

tercero 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

tercero 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

tercero 3 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2

tercero 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

tercero 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2

tercero 3 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1

tercero 3 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1

tercero 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

tercero 3 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1

tercero 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1

tercero 3 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2

tercero 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2

tercero 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1
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Estudiantes. 
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Grado Institucion Educativa 1:San Juan de los Andes, 2 : Luis Gutiérrez , 3: Karmata RúaP1 P2: P3: P4: P5: P6: P7: P8: P9: P10: 

Tercero 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2

Tercero 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2

Tercero 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1

Tercero 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2

Tercero 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1

Tercero 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2

Tercero 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2

Tercero 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1

Tercero 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1

Tercero 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1

Tercero 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2

Tercero 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2

Tercero 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2

Tercero 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

Tercero 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2

Tercero 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2

Tercero 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1

Tercero 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2

Tercero 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2

Tercero 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2

Tercero 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2

Tercero 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2

Tercero 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2

Tercero 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2

Tercero 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2

Tercero 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1

Tercero 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2

Tercero 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2

Tercero 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2

Tercero 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1

Tercero 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1

Tercero 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2

Tercero 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2

Tercero 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1

Tercero 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1

Tercero 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2

Tercero 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2

Tercero 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1

Tercero 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2

Tercero 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1

Tercero 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Tercero 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1

Tercero 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2

Tercero 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2

Tercero 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2

Tercero 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1

Tercero 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2

Tercero 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2

Tercero 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2

Tercero 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2

Tercero 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1

Tercero 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1

Tercero 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2

Tercero 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1

Tercero 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2

Tercero 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2

Tercero 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1

Tercero 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1

Tercero 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2

Tercero 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2

Tercero 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2

Tercero 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2

Tercero 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2

Tercero 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1

Tercero 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1

Tercero 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2

Tercero 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2

Tercero 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1

Tercero 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2

Tercero 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1

Tercero 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1

Tercero 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2

Tercero 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1

Tercero 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2

Tercero 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tercero 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1

Tercero 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1

tercero 3 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2

tercero 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2

tercero 3 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2

tercero 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1

tercero 3 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1

tercero 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

tercero 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

tercero 3 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1

tercero 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2

tercero 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1

tercero 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

tercero 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2

tercero 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2

tercero 3 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1

tercero 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1

tercero 3 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1
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9.1.3. Cuestionarios  para padres de familia y estudiantes sobre el grado de 

complejidad académica del grado tercero de primaria. Cuarto grado. 

 

Padres de familia. 
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Grado Institucion Educativa 1:San Juan de los Andes, 2 : Luis Gutiérrez , 3: Karmata RúaP1: P2: P3: P4: P5: P6: P7: P8: P9: P10: P11: P12: 

Cuarto 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cuarto 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1

Cuarto 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1

Cuarto 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2

Cuarto 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cuarto 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1

Cuarto 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1

Cuarto 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1

Cuarto 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2

Cuarto 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1

Cuarto 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2

Cuarto 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2

Cuarto 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1

Cuarto 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2

Cuarto 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1

Cuarto 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2

Cuarto 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2

Cuarto 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2

Cuarto 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2

Cuarto 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Cuarto 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2

Cuarto 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Cuarto 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2

Cuarto 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2

Cuarto 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2

Cuarto 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1

Cuarto 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2

Cuarto 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2

Cuarto 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1

Cuarto 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2

Cuarto 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1

Cuarto 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2

Cuarto 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1

Cuarto 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2

Cuarto 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1

Cuarto 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Cuarto 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2

Cuarto 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1

Cuarto 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1

Cuarto 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1

Cuarto 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2

Cuarto 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2

Cuarto 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2

Cuarto 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1

Cuarto 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2

Cuarto 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1

Cuarto 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1

Cuarto 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1

Cuarto 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2

Cuarto 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1

Cuarto 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1

Cuarto 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1

Cuarto 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1

Cuarto 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1

Cuarto 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2

Cuarto 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2

Cuarto 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2

Cuarto 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cuarto 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cuarto 3 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2

Cuarto 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1

Cuarto 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1

Cuarto 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1

Cuarto 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cuarto 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cuarto 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Cuarto 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cuarto 3 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1

Cuarto 3 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2

Cuarto 3 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1

Cuarto 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1

Cuarto 3 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1

Cuarto 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2

Cuarto 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2

Cuarto 3 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2

Cuarto 3 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1

Cuarto 3 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2

Cuarto 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1

Cuarto 3 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2

Cuarto 3 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2

Cuarto 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1

Cuarto 3 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1

Cuarto 3 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1
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Estudiantes. 
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Grado Institucion Educativa 1:San Juan de los Andes, 2 : Luis Gutiérrez , 3: Karmata RúaP1: P2: P3: P4: P5: P6: P7: P8: P9: 

Cuarto 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2

Cuarto 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2

Cuarto 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1

Cuarto 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2

Cuarto 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2

Cuarto 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2

Cuarto 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2

Cuarto 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2

Cuarto 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1

Cuarto 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1

Cuarto 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1

Cuarto 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2

Cuarto 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1

Cuarto 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2

Cuarto 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2

Cuarto 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2

Cuarto 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1

Cuarto 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1

Cuarto 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1

Cuarto 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2

Cuarto 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2

Cuarto 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2

Cuarto 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1

Cuarto 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2

Cuarto 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1

Cuarto 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2

Cuarto 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

Cuarto 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1

Cuarto 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1

Cuarto 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2

Cuarto 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2

Cuarto 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1

Cuarto 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2

Cuarto 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1

Cuarto 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2

Cuarto 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2

Cuarto 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2

Cuarto 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2

Cuarto 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2

Cuarto 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2

Cuarto 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2

Cuarto 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2

Cuarto 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2

Cuarto 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1

Cuarto 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2

Cuarto 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2

Cuarto 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1

Cuarto 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2

Cuarto 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2

Cuarto 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2

Cuarto 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2

Cuarto 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2

Cuarto 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2

Cuarto 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cuarto 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

Cuarto 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2

Cuarto 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1

Cuarto 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cuarto 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cuarto 3 2 1 2 2 1 2 2 1 1

Cuarto 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1

Cuarto 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Cuarto 3 2 2 2 1 1 1 2 1 1

Cuarto 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2

Cuarto 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1

Cuarto 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1

Cuarto 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cuarto 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2

Cuarto 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1

Cuarto 3 2 2 2 1 1 1 2 2 1

Cuarto 3 2 2 2 1 1 1 2 1 1

Cuarto 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1

Cuarto 3 2 2 1 1 1 2 2 1 2

Cuarto 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2

Cuarto 3 2 2 1 1 2 1 2 2

Cuarto 3 2 2 2 1 2 1 2 1 2

Cuarto 3 2 1 1 2 1 2 1 1 1

Cuarto 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2

Cuarto 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1

Cuarto 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2

Cuarto 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cuarto 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2

Cuarto 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1
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9.1.4. Cuestionarios  para padres de familia sobre las concepciones frente a la 

evaluación y la inclusión. 

 

 

 

 

 

G S Ins Educ Grado de escolaridadP1. P2. P3. P4. P5. P6. P7. P8. P9 P10. P11. P12. P13. 

Tercero Femenino 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2

Tercero Femenino 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2

Tercero 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2

Tercero Femenino 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2

Tercero Femenino 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2

Tercero Femenino 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2

Tercero 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1

Tercero 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1

Tercero 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2

Tercero 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2

Tercero 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2

Tercero 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2

Tercero 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2

Tercero 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2

Tercero Femenino 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2

Tercero 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2

Tercero 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2

Tercero 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2

Tercero 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tercero 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tercero 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1

Tercero 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2

Tercero 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1

Tercero 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2

Tercero Femenino 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2

Procesos BasicosFemenino 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Procesos BasicosFemenino 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1

Procesos BasicosFemenino 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1

Procesos BasicosFemenino 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Procesos BasicosFemenino 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1

Procesos BasicosFemenino 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2

Tercero Femenino 3 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1

Tercero Femenino 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

Tercero Femenino 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2

Tercero Femenino 3 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2

tercero Femenino 3 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2

Tercero Masculino 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2

Tercero Femenino 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2

Tercero Femenino 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

Tercero Femenino 3 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2

Tercero Femenino 3 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2
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9.1.5. Cuestionarios de evaluación del P.E.I. (Proyecto Educativo Institucional). 

 

 

 

 

9.1.6. Cuestionario de evaluación de los planes de estudio. 
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9.1.7. Cuestionario de evaluación del modelo de evaluación de las Instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.8. Cuestionarios de evaluación de desempeño docente. 
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9.1.9. Cuestionarios de evaluación de desempeño practicantes. 
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9.2. “Aprendiendo con la Evaluación, Propuesta de Modelo de Evaluación." 
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9.3. Artículo: “Un modelo de evaluación como aprendizaje para la promoción de la 

inclusión, en contextos multiculturales del suroeste antioqueño.” 

 

Un modelo de evaluación como aprendizaje para la promoción de la 

inclusión, en contextos multiculturales del suroeste antioqueño.” 

 

A model of evaluation as learning for promoting the inclusion, in multicultural 

contexts of sudest of Antioquia. 

 

Nãu bɛɗɛabía ɵdɵiy, bi.ia kawa ɵchiadamɛra jɵmaũraɓa, chi Rúa “suroeste 

Antioqueño” ra ɗɛ nurɛɛbaɛta.
36
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Resumen 

El presente trabajo comparte una investigación interesada en indagar sobre las prácticas 

de evaluación como aprendizaje en el aula, para generar procesos de inclusión en contextos 

multiculturales. El propósito principal del proyecto fue proporcionar a los centros educativos un 

modelo de evaluación que posibilite la inclusión educativa, a partir de la participación de 

docentes, estudiantes y padres de familia en los procesos evaluativos. La metodología se sucedió 

bajo el enfoque cualitativo, a partir de la investigación-acción, con la implementación de 

diversos instrumentos para la recolección de información como: cuestionarios, entrevistas 

estructuradas y semi-estructuradas dirigidas a cada una de las audiencias seleccionadas 

(docentes, estudiantes y padres de familia), además de la observación directa y participativa de 

las prácticas educativas. Los resultados de la investigación evidenciaron que existe una 

desarticulación de los procesos de enseñanza-aprendizaje con el diseño curricular y las prácticas 

evaluativas empleadas, revelando carencia frente a la cultura evaluativa tanto por parte de los 

docentes como de los estudiantes y los padres de familia, a lo que se anexa la poca 

contextualización de la enseñanza y escasa inserción de los padres de familia en el proceso 

educativo de sus hijos, demostrando un enfoque superficial de aprendizaje, lo cual obstaculiza el 

logro de aprendizajes significativos y prácticos para el medio socio-cultural en el que se 

desenvuelven los estudiantes.   

Palabras clave: inclusión educativa, evaluación como aprendizaje, multiculturalidad.  

Abstract 
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 The actual work shares a research interested in the quest about practices of evaluation as 

learning in the class room, for generating including processes in multicultural contexts. The main 

purpose of the project is to provide  to the education centers and education model that makes 

possible the educative inclusion, taking into account the participation of teachers, students and 

parents in evaluative processes. Methodology was made under qualitative focus, from education-

action, implementing several instruments for collecting data like: questionnaires, structured and 

semi-structured interviews  made for every selected audiences (teachers, students and parents) 

perhaps the direct participative observation of educative practices. The results of the research 

shows that exists an unarticulated process of learning-teaching with curricular design and 

evaluative practices used, revealing lack in front of evaluative culture, pretty bad for teachers, 

students and parents, besides a few contextualizing of the teaching and the few insertion of the 

parents in educative process of their children, letting see a superficial focus of learning, wich is 

obstacle  for the achievement of significant and practical learning for socio-cultural media in 

wich the students are involved. 

Key words: Educative inclusion, Evaluation as learning, Multiculturalism. 

 

Bistika jararuɗɛ.
37

 

 

Cha wausidauɓa, chi warrãra kawa bíabadaũramá, saka buru chi achia kawabia awakɵpanú maũ 

chi warraraba adau awakɵpanuubura ãchi kurisɗɛbɛna,nama maũɗɛ bɛna jara awakɵpanuma,cha 

naũ bɛɗɛa bíaba, aurrɛ buru ɵdɵidamɛra jɵmaũra ruaɗɛ nurέbaɛta. Chi kũris abauɗɛ urukɵpanú, 

naũ ɗɛbɛna, chi kawa biabaɗauraɗɛ ,chi cha bɛɗɛa bía jara awakɵpanú; ɗɛdɛkaɗayuabu, chi 

jaraɗɛabadaũra , chi warrara maũɗɛ chi akɵrɛra siɗa ɛɗa duanaɗaibiɗa naũ baɛta. Chi chanau 

wauɗay ita kawa buru ochia awakɵpanasma , chi kawa juruurúɗɛ- wauruuɗɛ,Chi maũ kuris 

adauɗaibaɛta, nɛkaɛbɛaraɓa akuru aɗausiɗama, naara dɛɛɓa: ãya ãyá nɛbiɗi bukubɛɛ 

ɗɛbɛnaraba,(chi kawabia baɗauramá,chi warraramá maũɗɛ chi akoreramá),mausida Kawa 

ɵchiakɵpanuuba, chi kawabiabaɗaura chi warrarabaarɛ maũɗɛ chi kawabiabaɗaura 

bakuriaduanuura. Cha jɵma jara awakubuu ɗɛbɛna,naka dɛasma, chi ãchia kawabia awakɵpanú 
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ɗɛbɛna ba bi.ia ɗɛamɛma chi kawabiadaibaɛta ɓωpɛnaɗasiɗa .maũɗɛ chi bi.ia kawa ɵchiaibaara 

chi akɵrɛraɓa ,chi kawabiabaɗauraba maũɗɛ chi warraraba bi.ia aduanidau maɛma, maũɗɛ chi 

kawa bíruɗɛ , chi warrara saka nurέ bi.ia ɵchia dakama chi kawa ɗɛanurɛɛraba,chi akɵrɛrã 

bɛɗɛarãsiɗa ũridakau, maũɓa chi warrara bi.ia kawadakama.  

 

bɛɗɛa aɓaaba: jɵmaũra warrara baɛta, bi.ia ɵchia buɗauba Kawadamɛra, jɵmaũrarã baέta  

(Ɛbɛrarã, kapuriarã, Nɛɵrnarã, maũɗɛ wãara barɛ). 

 

 

Introducción 

El proyecto “Un modelo de evaluación como aprendizaje para la promoción de la 

inclusión, en contextos multiculturales del suroeste antioqueño”, tiene como componentes 

esenciales la evaluación educativa de los aprendizajes, para los aprendizajes y como aprendizaje, 

la inclusión educativa, la multiculturalidad y el modelo de evaluación CIPP propuesto por Daniel 

Stufflebeam y Anthony J. Shinkifield, adaptado a contextos educativos de aprendizaje. Dichos 

componentes  se presentan articuladamente, buscando establecer la evaluación, como medio que 

posibilite construir procesos de inclusión, desde el qué hacer docente, en relación al contexto del 

estudiantado y a la corresponsabilidad entre la familia y la escuela, siendo la respuesta de 

valoración para la multiculturalidad social, étnica y cognitiva, que caracteriza al ser humano 

dentro de su propia naturaleza. 

 

Evaluación educativa de los aprendizajes. 

 La evaluación educativa ha sufrido grandes transformaciones a lo largo del siglo XX y 

del siglo XXI, marcando diferentes etapas en las que se ha evidenciado su evolución. 

 Inicialmente dio partida la época de la reforma entre 1800-1900, luego la época de la  eficiencia 

y el “testing” entre 1900-1930;  en 1930-1945 sucede la época de Tyler, seguido  a la época de la 

inocencia entre 1946-1956, a la par de la época de la expansión entre 1957- 1972, y “la época de la 

profesionalización desde 1973, en la que se menciona la situación  actual de la evaluación; épocas 
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planteadas por Madaus, Scriven, Stufflebeam y otros  autores.” (S/A), citados por Escudero (2003; pp. 

1). 

Desde la antigüedad los docentes no establecían objetivos claros frente a la evaluación, 

esta solía emplearse dentro de las prácticas educativas, para la selección, etiquetación y 

diferenciación de cada uno de los estudiantes; fue entonces en el siglo XVIII que se dio partida a 

la estandarización del examen escrito como principal medio de evaluación. En el siglo XIX  la 

educación se normaliza, surgiendo con ello los diplomas de graduación y las evaluaciones 

estandarizadas como certificado a la superación de los conocimientos requeridos. A finales  del 

mismo siglo se despierta el interés por la medición de los conocimientos y conductas humanas a 

través del empleo de tests, influyendo en gran manera sobre las prácticas educativas 

institucionales; sin embargo dichos instrumentos fomentaron la diferenciación y etiquetamiento 

de los estudiantes dentro de los ambientes escolares. 

Posteriormente la aparición de los planteamientos de Ralph W. Tyler, permitieron que se 

realizara un acercamiento a la verdadera evaluación educativa. Los planteamientos Taylerianos 

elaboraban una gran crítica, a la subjetividad de la evaluación;  ya que esta era vista como única 

responsabilidad del docente, sin tener en cuenta los demás agentes de la comunidad educativa, 

como familia y estudiantes. Para dar solución a ello se propuso a los docentes plantearse uno o 

varios objetivos claros, pensándose en las múltiples formas de llevar a cabo la evaluación, 

incluyendo de igual manera el uso de tests, pero teniendo presente su concordancia con los 

objetivos planteados inicialmente.  

La evaluación propuesta por Tyler no se centra únicamente en la medición de los 

resultados, si no en la interpretación de estos, para analizar el efecto de la evaluación y diseñar 

un plan hacia la toma de decisiones. Los planteamientos de Ralph W. Tyler tienen predominio en 

las concepciones y corrientes actuales de la evaluación. 

Otro aporte importante que se suma a la evaluación, es la propuesta de Daniel L. 

Stufflebeam y Anthony J. Shinkifield (1975 a 1988), con el modelo CIPP (Contexto, entrada-
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insumos, proceso y producto) de evaluación; fundamentando que para evaluar una sociedad 

moderna, es necesario tener presente cuatro criterios esenciales
38

:  

1) Cuestionamiento de los docentes sobre la práctica de la evaluación, y en ellas  las 

necesidades educativas detectadas. 

2) Tener presente el contexto, y su influencia para la adquisición de conocimientos. 

3) Cuestionamiento de los docentes hacia la viabilidad de los recursos. 

4) Cuestionamiento de la labor docente respecto a las prácticas educativas y evaluativas 

llevadas a cabo. 

 Por lo que es importante y necesario que a partir de las trasformaciones vividas en la 

evaluación, tener presente la diferenciación existente entre evaluación de los aprendizajes, para 

el aprendizaje y como aprendizaje, debido a que cada una de estas evaluaciones, contienen 

aspectos que en conjunto se complementan al momento de evaluar. 

 

1. Evaluación de los aprendizajes. 

 La evaluación de los aprendizajes tiene como objetivo la valoración y cuantificación de 

los aprendizajes adquiridos,  al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. “Por tanto es una 

evaluación sumativa de carácter cuantitativo, por estar ligada  a una medición, que permite 

ubicar el desempeño de los estudiantes en un nivel dado” (Jané, 2004, p.93). Todo esto con el fin 

de orientar la enseñanza y la práctica docente, sin embargo “muchos maestros, asumen 

frecuentemente posiciones acríticas con relación a la evaluación; no todos están dispuestos a 

reconocer sus insuficiencias conceptuales y limitaciones al evaluar.” (Hernández, 2006; pp.3). 

 Siendo esta durante años un problema tanto para profesores como para alumnos. Biggs, 

1999; 2000; Brown, 1999; Gibbs,  1999; Hyland, 2000; Sadler, 1983). Biggs (2000), 

Ecclestone & Prior (2003) y  Sadler (1998). Citados por Jane, 2004., plantean que:  

                                                           
38

 Adaptados a contextos educativos. 
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 El más importante atañe al paradigma por el cual ésta se entiende como un juicio  crítico 

externo, casi un castigo para el aprendiz y un problema de contabilidad  externo al  proceso de 

aprendizaje. De igual manera son numerosos los autores que consideran  que  la manera como 

los estudiantes son evaluados tiene una directa  influencia en la  calidad de  su aprendizaje. (pp. 93). 

 Por lo anterior se hace “necesario trazar estrategias evaluativas pertinentes y comunes 

desde una re-conceptualización de la evaluación, que esta se convierta en un estímulo, en un 

resorte del desarrollo, en propulsor de esfuerzos motivados y mayores para aprender más y 

mejor.” (Hernández, 2006, p. 7), lo que implica que los docentes y  demás agentes de la 

comunidad educativa lo asuman de forma permanente y con una postura reflexiva del concepto 

de evaluación y la manera en  cómo ello se puede aplicar sobre  la práctica educativa, pasando de 

una evaluación sumativa a una evaluación formativa, la cual refiere, en palabras de Jané (2004), 

citando a otros autores: 

A una evaluación de proceso, que como tal hace parte integral del proceso pedagógico. Con un 

claro énfasis cualitativo, ésta constituye una observación analítica permanente del proceso de 

aprendizaje del estudiante, observación que produce realimentación continua acerca de la eficacia 

de lo que se aprende y de la forma en que se aprende con el fin de permitir la modificación y 

perfeccionamiento de ambos (Broadfoot, 1993; Rosales, 1998; Black & William, 1998). (pp. 93). 

 Siendo la respuesta a la revolución educativa que se propone Colombia, acorde a las 

propuestas planteadas desde el MEN (Ministerio de Educación Nacional). En tanto que las 

conductas del ser humano, aunque en su mayoría, de forma inconsciente, atienden a la 

evaluación continua y permanente de su medio. 

 

2. Evaluación para el aprendizaje. 

 En la evaluación para el aprendizaje o en la e-evaluación orientada al aprendizaje (e-

EOA) se enfoca la búsqueda de competencias que generen aprendizajes significativos en los 

estudiantes;  en la que por medio de la autonomía frente a las decisiones, se pueda promover la 

autorregulación del  proceso de aprendizaje de cada alumno. “La e-EOA se plasma en el proceso 

educativo mediante la implicación de los estudiantes en las actividades de evaluación, la 
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realización de tareas creativas y realistas y el fomento de la información útil” (Gómez, 

Rodríguez & Ibarra, 2013, pp. 2). 

 La evaluación para el aprendizaje o e-EOA se lleva a cabo durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje, razón por la cual su función es normativa; en ella se deben detener 

presentes tres criterios básicos, mencionados por Gómez, Rodríguez & Ibarra (2013, pp. 2):  

1) La retroalimentación (feedback): que refiere a la información que brinda el maestro al 

estudiante, para que este tenga conocimiento de su proceso de aprendizaje. 

2) La proalimentación (feedforward): Brinda información al estudiante, para mejorar su 

desempeño de un área o tema en específico.  

3) La participación activa de los estudiantes, mediante tareas evaluativas, que se constituyen 

en tareas de aprendizajes. 

Además, Gómez, Rodríguez & Ibarra (2013), plantean que: 

Con la implicación de los estudiantes en el proceso de evaluación, se pueden desarrollar distintas 

competencias básicas, como el pensamiento crítico, la aplicación de conocimientos para resolver 

problemas, la comunicación y negociación o la profundización en el sentido ético de las propias 

actuaciones (pp. 2).  

Funciones que posee la educación, dentro del sistema colombiano. 

 

3. Evaluación como aprendizaje 

 La evaluación como aprendizaje, busca transcender el examen escrito,  el cual al ser 

llevado  a la práctica como única herramienta,  no logra dar cuenta de los aprendizajes 

alcanzados en los estudiantes; sumado a ello dentro del contexto educativo, aún es un dilema 

para los docentes, las concepciones que se han generado en torno a los términos evaluar y 

calificar. 

 La calificación por sí sola, refiere a la medición, clasificación y certificación de los 

aprendizajes obtenidos por los alumnos; imposibilitando mejorar y conocer el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje. Mientras que la evaluación, “Pretende informar los juicios profesionales 

de los docentes y las decisiones de los estudiantes sobre sus propios procesos de aprendizaje.” 

(Pérez, Soto, Sola &Serván; 2009, pp. 5). Además de que como lo plantean  Pérez, Soto, Sola 

&Serván (2009): 

El propósito fundamental de la evaluación es proporcionar a todos los agentes implicados en la 

comunidad educativa, la información suficiente para fundamentar sus juicios, decisiones y 

prácticas de enseñanza que favorezcan y mejoren el aprendizaje de los estudiantes, el desarrollo 

de ciudadanos cultos, comprensivos y participativos. (pp. 5). 

(Para ver la diferencia entre calificación y evaluación como aprendizaje, ver Tabla 1.) 

Tabla 1.  

Diferenciación entre calificación y evaluación. 

Calificación Evaluación como aprendizaje 

Tiene que ver sobre todo con medir. 

Mira hacia atrás. 

Se centra en la cantidad y en los defectos. 

Normalmente se realiza al final de un 

trabajo o estudio. 

Preguntas claves: 

¿Se sabe el programa? 

¿Domina la materia y los ejercicios 

prácticos? 

¿Qué nivel tiene: aprobado, notable, etc.? 

Tiene que ver sobre todo con apoyar la 

mejora. 

Mira hacia adelante. 

Se centra en la calidad y en las fortalezas. 

Tiene lugar continuamente cuando 

estamos aprendiendo. 

Preguntas claves: 

¿Cómo ha progresado? 

¿Qué dificultades tiene todavía? 

¿Qué ayuda necesita ahora? 

Adaptado por: Pérez, Soto, Sola & Serván (2009, p. 8). 

 

 Aún estando claras estas diferenciaciones, es importante tener en cuenta que la 

evaluación del proceso académico y la evaluación continua comprenden dos funciones 

primordiales: la sumativa y la formativa, o en otras palabras, evaluación del aprendizaje y 

evaluación para el aprendizaje; las cuales no deben actuar como ejes contradictorios o a partes, 

sino como complementarios. El equilibrio entre ambas funciones, se ve reflejado en la 

evaluación como aprendizaje. En palabras de Arribas  (2012),  
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Ambas funciones, formativa y certificadora no son, en absoluto, excluyentes sino 

complementarias (Villardón, 2006; ANECA, 2003; Taras, 2005). La evaluación en el ámbito 

académico, comparte estas dos funciones; la función formativa, pedagógica… suele llevar 

aparejada, esa otra función, sancionadora, certificadora, habilitadora… de la cual se desprende 

una calificación de la que se suelen derivar importantes consecuencias para el evaluado (pág. 1). 

 

 No obstante es vital que los docentes encuentren un equilibrio entre calificar y evaluar los 

aprendizajes obtenidos por los estudiantes, con el fin de aprovechar todos los beneficios y 

ventajas que aporta la evaluación como  aprendizaje.  

Evaluación en Colombia. 

 En el contexto de la evaluación colombiana confluyen diversos aspectos que obtienen 

grandes resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje; la autoevaluación, la co-evaluación, 

la evaluación entre iguales, la retroalimentación y la proalimentación. Estas prácticas convierten 

a los estudiantes en seres más activos, críticos de la realidad y conscientes de su proceso de 

aprendizaje; así mismo permite que los docentes estén al tanto de la evolución que lleva cada uno 

de sus educandos, para así enriquecer cada vez más los conocimientos acerca de la evaluación y 

la manera adecuada de realizarla, logrando  finalmente que día a día la evaluación aplicada sea 

formativa, acorde a las demandas y necesidades; en otras palabras, como lo menciona el 

Ministerio de Educación Nacional Colombiano (2009): 

 La evaluación que se realiza de los educandos en el aula debe concentrarse en los  sucesos 

del día a día, en observar y buscar información para establecer cómo están  aprendiendo los 

estudiantes; qué necesitan aprender; dónde es necesario aclarar,  reforzar o consolidar conceptos y 

procesos, entre otros, para contribuir a formarlos  como seres competentes. Este tipo de evaluación 

tiene una naturaleza formativa  tanto para  docentes como para estudiantes y su propósito 

fundamental es brindar  información para  que los maestros vuelvan a mirar sus procesos de 

enseñanza y los educandos enfaticen y  consoliden sus procesos de aprendizaje (pp. 17). 
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No obstante, el sistema educativo se olvida de reforzar dichos procesos y hace de sus directrices, 

pequeñas dictaduras que no favorecen ni los procesos de aprendizaje de los estudiantes, ni el de 

los mismos maestros que se sienten atiborrados por el mismo sistema.
39

 

Evaluación inclusiva. 

 En la tarea de evaluar, se han podido contemplar diversas posturas que convergen en 

torno a una  evaluación con calidad, en pro de los aprendizajes significativos y prácticos de los 

estudiantes, a continuación se describen las características  de las etapas de una evaluación 

inclusiva, que son: la evaluación inicial, evaluación formativa y evaluación sumativa. Esta 

evaluación  busca que se respeten las diferencias de los estudiantes, además de que la atención 

educativa que va dirigida a todo el estudiantado se encuentre regida por la diversidad, para 

permitir que la evaluación sea coherente con los principios de inclusión mencionados por 

Murillo & Duk (S/A; p. 11): “participación y aprendizaje de todos”. 

 Como característica, la evaluación inclusiva antes de iniciar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, se destaca por:  

1. Las tareas a presentar a los estudiantes  deben de ir “…, de lo más concreto a lo más 

abstracto, de las que suponen mayor ayuda pedagógica a aquellas que suponen menor 

ayuda pedagógica.” (Agut, 2010; p. 43). 

2. Permitir la participación activa  de los estudiantes en su proceso de enseñanza-

aprendizaje.   

3. Presentar variedad de actividades y fomentar el trabajo individual y cooperativo.  

4. Diseñar objetivos claros y ponerlos a disposición de los estudiantes. 

5. Dar a conocer a los estudiantes los criterios de evaluación.  

La evaluación Inclusiva debe de destacarse por ser abierta y flexible, y para ello se debe de: 

                                                           
39

 Reflexión y conclusión a partir de la realización de varios talleres educativos con docentes sobre inclusión y 

evaluación, realizados bajo el marco del proyecto “Un modelo de evaluación como aprendizaje para la promoción de 

la inclusión, en contextos multiculturales del suroeste antioqueño.”. 
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1. Implicar al alumno en el proceso. 

2. Permitir variedad de recursos a los estudiantes. 

3. Flexibilidad en relación a los tiempos. 

4. Posibilitar la autoevaluación a los estudiantes.  

Al finalizar el proceso de enseñanza aprendizaje, la evaluación inclusiva se destaca por: 

1. Evaluar no solo los resultados obtenidos, sino también aplicar la retroalimentación, la 

proalimentación y/o la evaluación entre iguales. 

2. Se le permite al docente planificar las futuras prácticas educativas.  

3. Los informes que se les entrega a las familias de los estudiantes, deben estar acordes a los 

diferentes ritmos y estilos de aprendizaje observados en los estudiantes y a los criterios de 

evaluación que se discutieron con los mismos; dichos informes deben ser los mismos 

para los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE), es decir:  

Se especificará de forma complementaria la información sobre el trabajo y los logros 

que el alumno ha ido realizando en función de sus capacidades y de los objetivos 

establecidos en su Plan Individual. Para los alumnos con NEE más significativas se 

puede realizar una evaluación por ámbitos en lugar de por áreas y adaptar el informe a 

sus características y necesidades (Agut; 2010, p. 44). 

 Es importante tener presente, que en la evaluación inclusiva, la participación de los 

padres de familia, permite una evaluación mucho más enriquecedora, debido a que sus aportes 

son un valioso medio para conocer aquellas concepciones erróneas frente a la evaluación; por lo 

que el Improvement Through Research in the Inclusive School (2006) menciona que para que la 

participación de los padres de familia se lleve a cabo de manera efectiva: 

Los profesores y los padres deben estar interesados en el aprendizaje de los alumnos y sobre 

como participar en la auto-determinación, no sólo como un medio para mejorar la evaluación, 

sino también para el desarrollo del aprendizaje de la independencia de estos alumnos. (pág. 7).  
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 Para que la evaluación sea inclusiva, esta no debe de ser solo tarea del docente, si no 

responsabilidad de todos los agentes involucrados (estudiantes, docentes y padres de familia), 

posibilitando un ejercicio realizado de manera adecuada y efectiva, que lleve consigo la 

diversidad y aprendizajes significativos y  funcionales, que finalmente conviertan la evaluación 

en un medio para la inclusión, participación y reflexión.  

 

Educación inclusiva. 

 Hablar de educación inclusiva en Colombia, suscita necesariamente tener en cuenta la 

educación como un derecho fundamental del ser humano, teniendo en cuenta que esta está 

contemplada para el Estado, desde:  

 “Las obligaciones de accesibilidad, que protegen el derecho individual de acceso a  la 

 educación en condiciones de igualdad...., siendo la  no discriminación el principio 

 primordial de las normas internacionales de derechos humanos que se aplican a los  derechos 

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población.” (Comisión  Colombiana De 

Juristas; 2004, pp. 28)  

 Por tanto “La educación inclusiva se desarrolla como un deber dentro del derecho 

educativo.” (Echeita y Duk; 2008), debido a que ésta es una aspiración de los sistemas 

educativos y no podría ser de otra manera, si se espera que “…, esta contribuya al desarrollo de 

sociedades más justas, democráticas y solidarias, (Echeita y Duk; 2008), pues la educación 

inclusiva, es la base de la aceptación de la diferencia como un valor, sin rasgos de 

etiquetamientos y discriminación social. 

 De tal forma, que la práctica docente debe girar en torno a la promoción de la riqueza 

multicultural del país y al desarrollo integral del ser humano como ser social; relacionado los 

enfoques de la educación multicultural, con las propuestas de accesibilidad y obligaciones del 

Estado para garantizar los procesos de inclusión. 

 En el Informe alterno presentado a la relatora especial de las Naciones Unidas sobre el 

derecho a la educación, en el Capítulo 3: Obligación de garantizar el acceso a la educación; se 
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exponen tres dimensiones de accesibilidad, necesarias para certificar una educación inclusiva de 

calidad: 

10. No discriminación. La educación debe ser accesible a todas y todos, especialmente a los 

grupos en condiciones de vulnerabilidad, sin discriminación por ninguno de los motivos 

prohibidos.  

11. Accesibilidad material. La educación ha de ser asequible materialmente, ya sea por su 

localización geográfica de acceso razonable.  

12. Accesibilidad económica. La educación ha de estar al alcance de todas y todos.  

(Comisión Colombiana De Juristas, (2004); p. 28)  

 

 Lo que le permite a los docentes guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje en función 

de las necesidades mediáticas y contextuales, con la finalidad de favorecer la consecución de 

aprendizajes significativos y prácticos que dan respuestas a las demandas del medio y a la 

formación de seres más críticos, reflexivos, justos, éticos y con capacidad de convivir en 

comunidad.  

 

Modelo CIPP (contexto, entrada-insumos, proceso y producto) de evaluación. 

 El modelo CIPP, es un modelo de  evaluación propuesto por Daniel L. Stufflebeam  y 

Anthony J. Shinkifield, el cual refiere al significado de cuatro elementos esenciales en la 

evaluación, los cuales son: contexto, input-entrada-insumos, proceso y producto. Estos  autores 

partieron  de la observación  sobre los elementos que componen el sistema evaluativo desde un 

enfoque integral, para identificar  aspectos y áreas por mejorar en los procesos de evaluación 

llevados a cabo.  

Existen por tanto  4 tipos de evaluación, que refieren al modelo CIPP 

(Martínez; 1996):  

1. La evaluación de contextos, busca identificar  virtudes y defectos de un objeto de estudio, como 

podría ser un programa, una institución  educativa o una población seleccionada; de esta manera 
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suministra  una guía para los aspectos que requieren mejorar. La evaluación de contextos lleva a 

responder  la pregunta sobre ¿Qué necesitamos hacer? (Rodgers; 1979). 

2. La evaluación de entrada, busca contribuir al establecimiento  de un programa y a desarrollar 

estrategias alternas sobre las necesidades que requiere el contexto, teniendo como finalidad, el 

diseño y planteamiento de objetivos, para  los recursos que requiera el programa. 

3. La evaluación del proceso, consiste en la comprobación sistemática sobre la ejecución de un plan, 

para verificar si el programa está siendo aceptado, y así  corregir los elementos que no han 

servido. 

4. La evaluación del producto, consiste en valorar interpretar o juzgar los logros trazados dentro del 

programa.  

 

La aplicación del modelo CIPP se realiza a través de cinco fases, que permiten la aplicación de 

los aspectos metodológicos para la obtención de resultados en los diferentes contextos y poblaciones. De 

esta manera los datos se seleccionan en cada una de las fases, de la siguiente manera: 

 

 Subfase I: sociocultural, ecológico, tecnológico, económico, histórico, político y legal. 

 Subface II: institución, programa, servicio. 

 Subface III: población. 

 Subface IV: análisis de necesidades. 

 Subfase V: características psicológicas. 

 La implementación del modelo CIPP  consiente valorar los  aspectos  que contribuyen a 

la mejora de la calidad y ofrecimiento educativo, en atención a la multiculturalidad, a nivel 

institucional; fortaleciendo aprendizajes en el proceso, y permitiendo tener una visión clara sobre 

los aspectos evaluativos que se desean transformar a partir de la innovación en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Metodología.   

La investigación se abordó en tres instituciones educativas, dos en el área urbana del 

municipio de Andes, Antioquia (Institución Educativa Juan de Dios Uribe sede Luis Gutiérrez e 

Institución Educativa San Juan de los Andes) y un establecimiento educativo (Institución 
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Educativa Embera Karmatarúa) del resguardo indígena de Cristianía del área rural del municipio 

de Jardín, Antioquia, en grados terceros de primaria, con una población aproximada de 140 

estudiantes, de ambos sexos, con edades comprendidas entre los 8 y los 10 años; además de 17 

adolescentes del mismo grado, de ambos sexos y con un promedio de edad entre los 14 a los 17 

años (población de extra-edad en procesos básicos y de aceleración). Es necesario mencionar que 

los tres contextos educativos se encuentran en niveles económicos, sociales, lingüísticos y 

culturales diferentes.  

 

Esta investigación se presentó con el fin de explorar, describir, analizar y comprender las 

realidades pedagógicas de las tres instituciones educativas asociadas al proyecto, “Un modelo de 

evaluación como aprendizaje para la promoción de la inclusión, en contextos multiculturales del 

suroeste antioqueño.”, enfocada a la evaluación educativa de los aprendizajes, en relación a las 

interacciones maestro–alumno y padres de familia  en calidad de la adquisición de los saberes y 

competencias necesarias exigidas por el MEN (Ministerio de Educación Nacional Colombiano). 

         A razón de su finalidad, se plantea desde la investigación-acción creada y desarrollada 

principalmente por Kart Lewis, comprendiendo que este tipo de exploración cualitativa permite 

entender, “La enseñanza como un proceso de investigación de continua búsqueda.” (Bausela; 

2003); en función de crear nuevos conocimientos en el campo de la educación y nuevas formas 

de hacer didáctica dentro de ella. 

 

La secuencia metodológica gira en función del modelo CIPP de evaluación planteado por 

Daniel L. Stufflebeam y Antony Shinkfield (1987); adaptado al contexto educativo en el que se 

analizan las tres instituciones educativas de carácter oficial, en las cuales se realizan procesos de 

cualificación, propuestas metodológicas que atienden al campo de la evaluación como 

aprendizaje y a la integración de la familia en los procesos de enseñanza-aprendizaje que se 

asumen desde cada una de la aulas escolares implicadas. Ver Figura 1. 
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´ 

Figura 1. Secuencia metodológica a seguir en función del modelo CIPP de evaluación, para la 

implementación de la propuesta investigativa planteada.
40

 

 

La participación dentro de los contextos educativos se realizó por medio de 

intervenciones directas con docentes, estudiantes y padres de familia de la población involucrada 

en el proyecto, diligenciamiento de encuestas, entrevistas y cuestionarios, talleres formativos de 

evaluación e inclusión, aplicación de propuestas metodológicas que apuntan a la evaluación 

como aprendizaje, observación directa y participante y puestas en común entre lo encontrado, la 

teoría y propuestas de solución.  

                                                           
40

 PEI; (Proyecto Educativo Institucional). PEC; (Proyecto Educativo Comunitario). 

Secuencia 

Metodológica 

CIPP 
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El procedimiento de investigación se estableció en cuatro momentos: 

1. Primer momento: diseño de la propuesta. 

2. Segundo momento: intervención directa en el campo y recolección de la información.   

3. Tercer momento: análisis de la información, resultados y conclusiones.  

4. Cuarto momento: diseño del modelo de evaluación según las características y 

necesidades.  

 

 

Resultados y Discusión. 

 

 Los resultados se guiaron a razón de los  niveles de aceptación y acomodación, frente a la 

ejecución de alternativas implementadas en las prácticas educativas por los docentes, según los 

enfoques de formación asumidos y estrategias metodologías aplicadas al campo de la 

enseñabilidad del sujeto, las cuales divergen entre las propuestas evaluativas presentadas y 

ejecutadas a favor de las necesidades propias y cercanas a los contextos socioculturales del 

estudiantado, por parte de las investigadoras. 

 

 Inicialmente, a causa de la concepción conceptual que se ha arraigado sobre la 

evaluación, la inclusión y las disposiciones del medio para su aplicabilidad. En tanto que el 

mismo entorno, antepone criterios específicos de funcionamiento estructurado, según el interés 

de productividad, influenciado por el sistema capitalista de desarrollo y bajo los cuales las 

instituciones educativas encierran su autonomía en marcos normativos de orden nacional, 

cerrándose a las posibilidades de innovación y mejoramiento de prácticas educativas en función 

de la paideia, donde se apunta a la “mente como pensamiento, al corazón como sentimiento y a 

los brazos como acción” (Domínguez, 2002; p.p. 209), donde el resultado es la adquisición de 

aprendizajes significativos; los cuales presuponen:  

 

…, que el alumno manifieste una actitud hacia el aprendizaje; es decir, una disposición para 

relacionar, no arbitraria, sino sustancialmente, el material nuevo con su estructura cognoscitiva, 
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como que el material que aprende es potencialmente significativo para él, especialmente 

relacionable con su estructura de conocimiento, de modo intencional y no al pie de la letra.” 

(Ausubel, SA, p.1).  

 

 Donde se hace necesario que los procesos de enseñanza-aprendizajes, se direccionen 

desde posturas y enfoques critico-reflexivos frente a las realidades sociales emergentes, y bajo 

las cuales, el conocimiento incide como factor representacional del mundo y experiencia vital. 

Más no, como una cuestión de adquisición de conceptos sin significante. 

 

 No obstante, estas consecuencias se derivan a su vez del desconocimiento, práctico y 

funcional de los cuestionamientos implicados en el marco educativo, e incluso por la forma en la 

que dichas directrices se dictan, debido a que dejan de lado lo mismo que las instituciones 

educativas a la hora de impartir los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula, es decir, no 

contemplan las adaptaciones, los contextos, las normativas desde el plano real y ante todo la 

necesidad de cualificación de los docentes y directivos docentes; quienes son los principales 

encargados de implementar las normativas establecidas. 

 

 Aquí, Marhuenda (2011, p. 17), plantea la “…, importancia de centrar la mirada en el 

funcionamiento ordinario de la escuela,…, atendiendo especialmente a la producción de 

desigualdades que acompaña inevitablemente la cotidianidad escolar.”, en tanto que desde allí es 

que las prácticas académicas, didácticas y evaluativas se ven afectadas, por la necesidad de 

rendir cuentas a los estamentos legislativos. Bajo los cuales, las alas que se dan, son 

proporcionales al aumento privatizacional. Por lo que dicha investigación centra su interés en la 

implementación de alternativas evaluativas en la que la diversidad es la fuente de aprendizaje y 

el medio por el cual el estudiantado es capaz de ser el protagonista de su propio proceso, sin 

dejar de lado a los docentes, directivos docentes y padres de familia. 

 

 Sin embargo, los resultados esperados se quedan en medio, puesto que las disposiciones 

temporales, en función del cambio de paradigmas, se encuentra con lo anteriormente citado, más 

las configuraciones que poseen los docentes, estudiantes y padres de familia sobre los sistemas 

evaluativos, encapsulándolos en la reproducción mental de índole superficial, donde la validez de 
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la evaluación está en si es un examen escrito o no; los cuales atienden, a los requerimientos 

estipulados en papel y a la autonomía esclavizada de rendición de cuentas. Siendo el aprendizaje 

un objeto ultrajado, pero a su vez, el medio por el cual es posible ser funcional dentro de los 

parámetros establecidos.  

 

 “La introducción de marcos de cualificaciones nacionales, el desplazamiento del interés 

por la enseñanza a la medición de los resultados de aprendizaje.” (Marhuenda, 2011, p. 21), han 

generado comodidad en la evaluación memorística y por consiguiente, la atribución numérica del 

saber, desligando la reflexión intermedia entre lo enseñado, lo memorizado y lo realmente 

aprendido en la construcción propia de nuevos significados frente al conocimiento.  

 

Conclusiones 

 

 La evaluación educativa de los aprendizajes, enfocada en la multiculturalidad e impartida 

en los procesos de enseñanza –aprendizaje, contribuyen a la solidificación de una educación 

inclusiva desde la articulación institucional, con la familia, el qué hacer docente y el logro de 

aprendizajes significativos y funcionales, que atienden, no sólo a las demandas del sistema 

educativo, sino al fortalecimiento de sujetos críticos, reflexivos, justos, con sentido ético y 

capaces de convivir pacíficamente. 

 

 De igual forma, esta se constituye en una herramienta facilitadora de las labores de cada 

uno de los agentes educativos; desde el punto en el que el docente es una guía facilitadora de las 

experiencias que constituyen al aprendizaje
41

, posibilitando la apropiación del estudiantado en 

los propios procesos de aprendizaje y permitiendo a la familia ser parte de los mismos, por 

medio de apoyos personalizados desde el hogar, que están en función de los aprendizajes 

significativos y prácticos, a razón de los estándares de competencias que deben alcanzar cada 

uno de los estudiantes. 

 

                                                           
41

 Para mayores referencias sobre el maestro como guía de las experiencias de aprendizaje, consultar los postulados 

de Lev Vygotsky frente al andamiaje, la  zona de desarrollo próximo y la zona de desarrollo potencial.  
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 Por lo que se hace necesario que los docentes se atrevan “…, a pensar, innovar, crear, 

desarrollar, diseñar, nuevas opciones paradigmáticas que sustenten el qué hacer pedagógico en 

todos los niveles del sistema educativo.” (Campos.  2008. Pág. 6). De forma tal que sea posible 

la implementación de propuestas evaluativas, desde las tareas de aprendizaje, las cuales se 

diseñan en razón de atender objetivos claros, criterios evaluativos establecidos y guías de 

aprendizaje, en relación a las competencias y conocimientos necesarios en la etapa escolar que se 

presenta dicha tarea; sin fragmentar los aprendizajes del estudiante con relación al mundo y así 

mismo. 

 

 De esta forma, la evaluación educativa de los aprendizajes, simula un proceso simbiótico, 

en el que todos los agentes educativos se benefician, en razón del punto en común, que es la 

calidad educativa; desde el logro de aprendizajes significativos y prácticos, hasta la mejora de los 

procesos de inclusión, que se convierten en la base del éxito educativo no sólo de los estudiantes, 

sino también del progreso de los centros, a favor de la revolución educativa que se suscita 

actualmente.  

 

 Reconociendo la diversidad cultural, étnica y cognitiva como pilares fundamentales en el 

desarrollo de procesos educativos que implican una fundamentación y consolidación de saberes 

competenciales dentro de marcos evaluativos procedimentales y actitudinales que posibilitan el 

éxito y la calidad educativa. 
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9.4.1. Institución Educativa Nº1. 
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9.4.2. Institución Educativa Nº2. 
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9.4.3. Institución Educativa Nº3. 
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9.4.4. Encuentros con docentes. 
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9.4.5. Encuentros con padres de familia. 
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