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PREFACIO 

Este manual constituye b~sicamente una gula para 
qulenes tienen la misi6n de informar a las autoridades de 
los ministerios de educaci6n, administradores escolares, 
directores de escuelas y profesores sobre la medici6n de 
resultados de programas educativos. 

Durante los 61timos ahos las exigencias financieras de 
las instituciones educativas sobre los sistemas econ6micos 
nacionales se han incrementado. D1do que las necesidades 
de todos los servicios p6blicos en general, incluyendo 
educac16n son cada vez mayores y sobrepasan el valor de 
los recursos disponibles, se iAace urgente que los gobiernos 
inicien un proceso de revisi6n del empleo de los recursos 
actuales y futuros, pregunt~ndose a la vez si se puede 
servir mejor a la poblaci6n -y tal vez a menor costo
y en qud forma se podria lograr tal objetivo. 

Los funcionarios encargados de la planificaci6n y fi
nanclamlento de programas educativos han expresado su 
interds en inedir los resultados de este sector, como un 
primer paso para resolver los interrogantes anteriores. 

En este manual se presentan, en forma grdfica y es
quemAtica, los siguientes temas para discusi6n en semi
narlos: 

I. Tipos de mediciones de resultados 
I. Utilizaci6n de las mediciones de resultados 

I1l. 	 Disefio de mdtodos para medir resultados (rendi
miento y actitudes) 

IV. 	 Disefio de metodos para medir resultados (eco
n6micos y soclales) 

V. 	 Aplicaci6n de las mediciones de resultados 



VI. 	 Consecuencias de la informaci6n obtenida y pasos 
para su aplicaci6n pr~ctira. 

Los esquemas de cada seminario, presentados a con

tlnuaci6n, 	 constituyen guias o planes de "lecciones preli
de cada grupo elegir6 el materialminares". El moderador 

La informaci6n complementaria y elapropiado de trabajo. 
material ilustrativo que tengan especial importancia con 

respecto al sistema educativo de cada pais (o regi6n) po

drfan enriquecer la discusi6n. 
Los graficos presentados antes de cada tema de discu

por objeto servir como una ayuda visual. Elsi6n tienen 
moderador de la discusi6n podria distribuir copias a los 

miembrols de su grupo y tal vez completar estos datos con 

cuadros, o mostrar gr~ficos preparados con el mismootros 
aparecenprop6sito, utilizando un proy' ctor. Los gr~ficos 

de nuevo en el Apendice B con el fin de que el lector 

tenga f~cil qcceso a ellos. 
Los temas pueden seleccionarse de modo que propor

cionen una orientaci6n general acerca de los resultados 
snlo seminario,educacionales en forma resumida, en 	 un 

en un ciclo de poro desarrollarse con mayor profundidad 
lo 	menos seis seminarios. Se requiere de uno o m~s ahios 

las habilidades nede adiestramiento a fin 	 de desarrollar 
cesarias para disehiar instrum-ntos de medici6n o la capa

cidad analitica necesaria para aplicar tales medidas. Sin 
ya han adquirido esta capacidadembargo, para quienes 

analitica y cuantitativa, la participaci6n en los seminarios 
aqui descritos les ayudar6 a comprender ias impl.; aciones 
de este analisis de resultados en las politicas de educaci6n. 
Los seminarios no constituyen un curso de capacitaci6n 
tdcnlca. Su prop6sito es m~s bien: 

* 	Facilitar la comprensi6n de !os diferentes tipos de 
resultados educacionales. 

* 	 Identificar las diversas aplicaciones de la medici6n 
do resultados. 

" Ayudar a difundir tales conocimientos entre los fun

cionarios encargados de la politica educativa, direc
tores y profesores de centros docentes. 

* 	Suministrar algunos conocimientos elomentales so
bre los Instrumentos de andlisis de las correlaciones 
de los resultados educaclonales. 
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* Destacar, lo mds claramente posible, la Importancla 
de estos resultados en la planificacl6n de la educa
ci6n y su financiamiento, as( como en el trabajo 
docente. 

Los siguientes pasos son necesarios para lograr el 
desarrollo eficaz de cada seminarlo: 

PASO 1 
Elecci6n de un moderador. 

PASO 2 
El moderador, junto con los funcionarios del sector 

educativo que patrocinen los seminarios, deber6 definir los 
prop6sltos de las reuniones y resolver interrogantes tales 
como: 1,A qui6nes est6n dirigidos los seminarios? ZCu6l 
es el prop6sito del serninario? 

PASO 3 
Los seminarios deber~n ser presentados indicando con 

claridad: a, su justificaci6n al mhximo y b) el uso prdctico 
de los conocimientos que se adquieran, en el trabajo del 
funcionario, administrador, o profesor que asista al se
minario. 

PASO 4 
El moderador podria seleccionar, del material presen

tado en este manual, lo que considere particularmente 6til 
para las discusiones de cada grupo. 

Como ayuda en este proceso de selecci6n, en el Apdn
dice A se sugieren algunos pasajes del texto que podrian 
resultar de particular importarcia para los siguientes grupos: 

" funcionarios de alta jerarquia, encargadcs de las 
politicas generales de planificaci6n educacional 

" funcionarios de jerarquia intermedia de los ministe
rios de Educaci6n y de Hacienda 

" administradores de escuelas 
" dlrectores de centros educativos 
" profesores
 
" Instructores de instituciones de formac16n del ma

glsterlo. 
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PASO 5 
Se selecclonarA material complementario de lectura. 

Este material se encuentra en publicaciones del Public Ser
vices Laboratory do la Universidad de Georgetown, tales 
como MedicI6n de los resultados de la educaci6n en los 
paises eni vias de desarrollo: Bibliografia anotada y Medi
cion de los resultados de la educaci6n en los paises en 
vias de desarrollo. 

PASO 6 
Al finalizar cada seminario deber6 Ilevarse a cabo una 

evaluaci6n preliminar, con el prop6sito de determinar si se 
ha cumplido con los objeivos previstos. Esta evaluaci6n 
puede realizarse por medio de pruebas, cuestionarios o 
comentarios de los participantes. 

Este tipo de evaluaci6n no indica realmente el efecto 
de los seminarios. Solamente la pr~ctica indicari si en 
realidad contribuyen, en forma eficaz, a cambiar los siste
mas tradicionales de educaci6n. 
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TEMA: 	 COMO OBTENER INFORMACION SOBRE 

RESULTADOS EDUCACIONALES 
(RENDIMIENTO Y ACTITUDES) 

Objetivos del Seminario III 

Al finalizar el seminario los participantes debern: 

(1) 	 Comprender que se deben seleccionar indicadores di

rectos 	para medir 13s diferelites tipos de rp,'jltados 
forma m~s exactade la educaci6n, que capten, de la 

posible, los objetivos definidos en los programcs edu 
v~lido y preciso.cativos y faciliten un conteo 

algunos de los principales tipos de
(2) 	 Comprender que 

resultados en educa-Indicadores para la medici6n de 
y "actici6n se refieren a "conocimient'j", "aptitud" 

tudes". 
con 	 los mdtodos generales para(3) 	 Estar familiarizados 


obtener [a informaci6n requerida.
 
(4) 	 E3tar capacitados para enumerar los argumentos fun

o en contra de las principalesdamentales en favor 
opciones disponibles para obtener la informacl6n re

querida. 
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Pregunta introductoria para la discusin 

,Oud datos disponibles podrfan emplearse para medir 
los resultados de la educaci6n en lo tocante a rendimiento 
y actitudes? ,Oud datos nuevos deben reunirse? 

NOTAS PARA EL MODERADOR DE LA DISCUSION 

El moderador podria iniciar la discusi6n demostrando que la 
medici6n de resultados de la educaci6n, en lo tocante al desarro-
Io, requiere una evaluaci6n de la contribuci6n del proceso edu
cativo al desarrollo tanto econ6mico como social y politico. Esta 
contribuci6n describe el desempeho de un adulto como miembro 
de la sociedad. Tambien se podria indicar, con cierto 6nfasis, 
que existen otros tipos de mediciones de resultados que contri
buyen a definir el producto de la educaci6n, empezando con me
diclones utiles para juzgar el nivel de conocimiento, aptitud y 
actitudes tanto rOe nirhos pequefios que asisten a la escuela como 
de los egresados. Es importante que este periodo no se tome 
a la ligera, ya que los afios de crecimiento constituyen una buena 
parte de la vida de una persona y, on aquellos paises en que 
el periodo de educacion obligatoria es relativamente largo, gran 
parte do la vida de un individuo est6 representada por la vida 
escolh:r. 

Es obvio que el prop6sito de la educac!6n es transmitir 
conocimlento, pero debe ternerse en cuenta que tambi6n tiene 
un prop6sito mucho mis amplio y profundo. El objetivo de la 
educacl6n es el ser humano en su totalidad: sus atributos. Hay 
una gran variedad ue aspcctos que deben medirse, ya que un 
proceso educativo limitado produciria individuos de mentalidad 
limltada o estrecha. 

Se podria pedir a los participantes que citen algunas fuentes 
de datos que pudieran emplearse en la medici6n de resultados 
de la educaci6n. Los ejemplos podrian incluir pruebas uniformes 
o preparadas por los profesn, es, informaci6n sobre egresados 
(ai~os de instrucci6n, que tipos de empleo obtienen) e informes 
descriptivos de los maestros sobre los logros de los estudiantes, 
sus aptitudes o su capacitaci6n y sus actitudes. 
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Ideas para la presentaci6n 

En el caso de los nifios pequeflos, los resultados tales 
como empleo, nivel do ingresos o participaci6n en [a poll

tica son actividades futuras. No obstante, cabe registrar los 
la meconocimientos y comoetencia inmeiiatos, mediante 

y de lasdici6n de los conocimientos y de las habilidades 
actitudes respecto a la sociedad; por ejemplo, con escalas 

la dede control iliterno y externo, y mediante medici6n 
atributos tales coma la autoestimdCion y la creatividad. 
Medidas similares de conocimientos, aptitudes y actitudes 
de adultos tambidn son importantes para proporcionar a los 

encargados de planificar la educaci6n la informaci6n que 

necesitan para evaluar Ias necesidades futura.. Para valorar 

los resultados de las escuelas es posible evaluar la com

petencia de sus exalumnos, pero esta evaluaci6n por si 

sola dice poco acerca d, los resultados del proceso edu

cacional; por ejemplo, acerca del impacto de los textos 

eiTpleados sobre el nivel de conocimientos adquiridos. 
,Habria alguna diferencia si los alumnos hubieran empleado 
textos en primer y segundo grado de primaria, si el maestro 

tuviera educaci6n secundaria, si se hubiera empleado la 

televisi6n como medio de informaci6n y para la educaci6n 
de adultos en la comunidad? Estas preguntas sobre resul
tados de la educacin pueden contestarse 6nicamente con 
base en lo aprendido, y esta es la raz6n por la cual nece
sitamos mediciones del conocimiento, las aptitudes, las acti

tudes y los atributos. 
El moderador de la discusl6n podria concluir haciendo 

hincapi6 en que la medici6n de resultados es esencialmente 
ununa manera de determinar, con mayor precisi6n, io que 

individuo sabe o ha aprendido, o sea una forma de probar 
los conocimientos, aptitudes, actitudes y atributos que h 

tadquirido. Esa prueba es especialmente importante en 
a nifios se refiere, ya que es mis dificil desarrollarcuanto 

nuevos mdtodos de medici6n. El moderador puede luego 

ofrecer una perspectiva de los seminarios, sefialando que, 
examinarin varias mediciones de resultados.en dste, se 

Empezaremos por explorar las opciones para aplicar pruebas 
sobre rendimiento y actitudes. En el sigulente seminario 
examinaremos los resultados econ6micos, sociales y cultu

rales ligados al desarrollo econ6mico. 
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OPCIONES PARA LA PRUEBA DEL RENDIMIENTO 
EN LA EDUCACION 

Preguntas para la discusi6n 

,Son iltiles, para [a planificaci6n escolar, las pruebas 
tipificadas que se aplican a los alumnos o a los egresados 
de las escuelas? jHace falta crear nuevos instrumentos 
o mtodos para evaluar los conocimlentos, habilidades y 
actitudes de la poblaci6n y de los estudlantes? 

NOTAS PARA EL MODEHADOR DE LA DISCUSION 

El sistema formal de instrucci6n escolar emplea varlos tipos 
de pruebas; la mayoria son pruebas desarrolladas por los maes
tros, para uso piopio. Sin embargo, los sistemas escolares de 
los paises e, desarrollo emplean a menudo pruebas tipificadas 

al final de determinados periodos, por ejemplo al finalizar el 
sexto grado o despues, como evidencia de qu. han realizado 

estudios secundarios o como prueba para ingresar en la unl
versidad. 

En el pasado, la mayoria de estas pruebas se ha basado 
en el sistema ingles o frances, facilitando al estudiante su ingreso 
a una universidad inglesa o francesa. Muchos paises en desa
rrollo estn trtando de rompei esos nexos y procuran desarro

liar priuebas m~s apropiadas y acordes con los prop6sitos naclo
nales. Si bien, existen drgumentos a favor y en contra de este 
enfoque. 

Durante la discusi6n seria Otil recordar a los participantes 
que la decisl6n al elegir el tipo de prueba que se emplee requiere 
ura evaluaci6n cuidadosa de las aplicaciones inmediatas sobre 
polft'ca educativa, las adaptaciones necesarias para lograr la 
combtnacl6ni correcta entre el programa de eximenes y los obje
tivos de las escuelas (o d e ' Minlsterio de Educacl6n), y el costo 
relativo de tales adaptacion,.s frente al desarrollo de nuevos 
Instrumentos de prueba. Esto resulta de especial Importancla 
ya que los conocimlentos, habilidades y actitudbs que se Intentan 

lograr medlante kI, ediocaci6n deben estar de 3cuerdo con las 
caracteristicas sociales, econ6micas, politicas y culturales del 
pa's. 

Una mejor comprensl6n de las habilidades y conocimientos de 
la poblacl6n, tanto escolar como no escolar, es fundamental para 
la planificacl6n de la educacl6n y la toma de decislones sobre 
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empleo de recursos para la educaci6n. En cuanto a la poblacl6n 
escolar, el acceso al estudiante y tal vez a un programa de 
pruebas que, debidamente desarrollado, pueda cuantificar los 
conoclmientos y habilidades adquirldas, facilita In tarea. 

En el caso del resto de la poblaci6n, el conocimlento de 
los niveles de competencia es mas dificil; pFro cabe suponer, 
por ejemplo, que mediante la observaci6n de comunidades rurales 
se podria juzgar con cierta precisi6n el nivel de competencia 
de la poblaci6n, dividida en grupos de edad aproximada. 

En esta discusi6n sobre opcionus pqra la medicion del ren
dimlento en la educaci6n, podria resultar de utilidad pedir a los 
participantes que Identifiquen las pruebas tipifi,;adas que actual
mente usan. La discusi6n podria ampliarse de manera que se 
establezca un intercdmbio de opiniones sobre los prop6sitos de 
tales programas de pruebas. Al final de la discusi6n, la conver
saci6n puede enfocarse hacia los programas de pruebas en zonas 
rwrales y la posibilidad de sustituir las pruebas de "papel y I6piz" 
por otros m6todos. 

Ideas para la presentaci6n 

Lc paises que quieran medir el logro cognoscitivo de 
nifios y adultos, u otros aspectos de aptitud tales coma 
actitudes o atr; utos, cuentan con varias opciones. En el 
Cuadro I1-1 se sefialan algunos de los posibles metodos 
de evaluaci6n. 

Disefio de nuevas pruebas nacionales: Una opci6n im
portante para valorar el nivel de conocimiento y capacita
ci6n es el desarrollo de pruebas nacionales, tal como se 
ha hecho en El Salvador, Tailandia e Indonesia. En este 
caso, el Ministro de Educaci6n o la autoridad encargada 
designa un comite u organismo para que se ocupe del 
desarrollo de tales pruebas. En Filipinas, por ejemplo, se 
cre6 un comitd especial para que estableciera pruebas de 
admisi6n a las uniivarsidades. El desarrollo de pruebas 
nacionales podria Ilevar a la creaci6n de una unidad admi
nistrativa especial que se encargu- . de desarrollar y aplicar 
las pruebas. 

Cabe permitir que la diferentes sistemas escolares y 
las escuelas desarrollen sus propias pruebas, con el prop6
sito de satisfacer los requlsitos fijados por los funcionarios 
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CUADRO I11-1 

OPCIONES PARA EXAMINAR EL RENDIMIENTO 
EN LA EDUCACION 

Pruebas tipificadas 

" Desarrolladas en el propio pals 

" 	Desarrolladas en un pals extranjero con igual idio

ma 
-con patrones culturales similares 
-con patrones culturales diferentes 

" 	Desarrolladas en paises extranjeros de diferente 

idioma 

" 	Desarrolladas para realizar comparaclones interna

cionales 

* 	 Pruebas regionales de,sarrolladas por [a Orgaiiizaci6n 

de los Estados Americanos u otros organismos inter

nacionales 

" 	Pruebas desarrolladas por sistemas escolares loca

les, basadas en pruebas matrices para efectos de 

an~lisis comparativo de resultados 

II. Pruebas desarrolladas por los maestros 

* 	 Empleo de pruebas desarrolladas por los maestros 

en la localidad 

Ill. Informe sobre estudios y observaciones 

" 	Encuestas de los participantes en el programa 

" 	Observaciones sobre los diferentes patrones de com

portamiento de la comunidad 
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escolares de Ia localldad, o por el director de una deter
minada escuela. Sin embargo, a menos que exista una 
prueba matrlz que sirva de engarce con los distintos instru
mentos de prueba, la diversidad de mdtodos continuarfa 
obstruyendo el andlisis comparativo de resultados de la 
educacl6n en relaci6n con los recursos empleados. (La 
prueba matriz serviria esencialmente como un mdtodo para 
convertir los resultados de determinada prueba en hallazgos 
uniformes.) 

Entre las ventajas del desarrollo de pruebas nacionales 
flguran: 1) pueden anular las influencias culturales extran
jeras en los resultudos de las pruebas; 2) pueden cumplir 
los requisitos y objetivos del sistema y del programa escn
lar; 3) pueden proporcionar datos especificos que los pl
nificadores deseon sobre clertos resultados; y 4) brindan 
la oportunidad de ser mds conscientes de la medici6n edu
cacional y aumentan la experiencia de maestros, adminis
tradores e investigadores. 

Las desventajas serian: 1) el proceso requiere tiempo; 
2) el desarrollo de instrumentos de prueba originales resulta 
mucho m~s costoso que la adaptaci6n de los ya existentes; 
3) escasez de personal calificado, que tal vez se necesite 
urgentemente en otras actividades educativas. Estas des
ventajas podrian aminorarse con la creaci6n de centros 
regionales para el desarrollo de pruebas uniformes que 
sirvan a varios paises con problemas y objetivos educaclo
nales similares. 

Pruebas clesarrolladas en otros paises: Otra opc16n 
serfa emplear instrumentos de prueba desarrollados en 
otros paises. Algunos paises del Caribe empleaban exd
menes de grado basados en el sistema britdnico, pero se 
estdn tomando medidas para desarrollar un sistema propio. 
Algunos paises de habla francesa emplean eximenes de 
bachillerato, o de ingreso en el sexto afio, quo se utilizan 
en el sistema francds. 

Estas pruebas tienen la desventaja de que son adapta
clones de otros paises, y puede ser que no reflejan los 
objetivos de paises de distinta cultura. Mds ain, este tipo 
de examen crea barreras a las oportunidades educaclonales. 
Sin embargo, en algunos palses con sistema universitarlo 
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Ilgado al brltdnlco o al franc6s, el empleo de tales instru
mentos de prueba facilita el Ingreso a universidades ex
tranjeras. 

El objeto de los exdmenes de este tipo es principal
mente "eliminar" a los estudiantes no calificados para que
no sIgan a nlveles mds altos de la educacl6n. Ahora bien,
las pruebas cuyo prop6sito sea examinar niveles de aptitud 
o capacldad o la planificaci6n de servicios escolar6s, sirven 
para fines muy diferentes y, por consiguiente, se necesitan 
otros instrumentos y procedimientos de prueba. 

Pruebas desarrolladas para realizar comparaciones in
ternacionales y regionales: Otra opci6n para los pafses
interesados en emplear pruebas tipificadas en la evaluac16n
de los resultados de sus sistemas educativos es el empleo
de pruebas cuyo objeto son las comparaciones a nivel inter
naclonal. Entre dichas pruebas, Ins mds destacadas son las
 
preparadas por la Asociaci6n Internacional para la Evalua
cl6n del Rendimiento de la Educaci6n 
 que, en 1966, inici6 
un estudlo comparativo interracional de seis temas de inte
rds. Una gran dificultad quo surje en el empleo de estas
pruebas en un pals en desarrollo es que el objetivo primor
dial del estudio Ilevado a cabo por la Asoclaci6n difiere 
del de un pais qun realiza un programa de evaluacl6n. 
Ademds muchas de las categorias incluldas en el estudlo 
no se aplicarlan a ciertos paises.

Sin embargo, tienen 9lgunas ventajas; por ejemplo, la
disponibilidad du formatos en espafiol para los temas estu
diados, que podrfan utilizarse en comparaciones entre 
paises. 

Desde hace algunos afios la OEA ha venido desarro-
Ilando material sobre resultados de la educacl6n y su medi
cl6n. En 1972 se llev6 a cabo en Costa Rica el Primer 
Seminario Interamericano de Investigaci6n Educativa. Du
rante el seminarlo se estud16 la importancia de la medic6n 
multidimensional de los resultados obtenidos y su aplicaci6n 
en procesos de evaluaci6n, inclusive la medicl6n de la in
terrelacl6n entre coeficientes de inteligencla y actitudes,
particularmente respecto a grupos especialmen~w seleccio
nadus. El andlisis de factores sobre variables de a-itece
dentes se present6 como m6todo para evaluar los factores 
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determinantes en el proceso de aprendizaje. En 1974 la 
OEA desarroll6 unas tdcnicas de evaluacl6n, confecclonadas 
especlalmente para la evaluac16n de los proyectos de tele
vlsl6n educativa financiados por ese organismo. 

Pruebas desarrolladas por los maestros y Ia evaluac16n 
en el aula: Otra fuente de informaci6n sobre resultados 
educacionales es el aula de la escuela local. 

No siempre disponemos de formatos de pruebas tipi
ficadas y, en ocasiones, no resultan apropiados para los 
fines que se desean. Es obvio que, en el 6mbito del aula, 
hace falta una evaluaci6n durante todo el poriodo de ins
trucci6n escolar, no s6lo cuando concluye. Los examenes 
preparados por los maestros se prestan bien a esa evalua
ci6n peri6dica de resultados y sirven un n~mero de fun
clones: 

1) Ayudan al maestro a evaluar las tdcnicas de ins
trucci6n. 

2) Evalt~an el progreso del alumno. 
3) Sirven para motivar y enfocar el aprendizaje. 
4) Suministran una base para calificar al estudiante. 
Las calificaciones que el alumno recibe estdn influidas 

generalmente por otros factores aparte de los resultados 
de los exdmenes. Los profesores deben observar al alumno 
y tomar nota, fijdndose en factores tales cumo iniciativa, 
autonomia, curiosidad, creatividad, imnginaci6n, liderazgo, 
habilidad pjara organizar material, empleo de libros de la 
biblioteca, etc., que son tambidn de vital importancia. 

Observaci6n y estudio de aptitudes funcionales: La 
capacidad de los individuos en una comunidad puede estu
diarse gracias a los medios de observacl6n y las encuestas. 
Por ejemplo, si se implanta un programa de instrucci6n 
que facilite informaci6n sobre tdcnicas agricolas e higiene 
personal, los conocimientos y aptitudes requeridos pueuen 
medirse mediante: 

" pruebas a los participantes para determinar los co
nocimientos que han adquirido 

* 	preguntas a los participantes acerca de sus opiniones 
sobre lo que han estudlado 
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* observac16n de los participantes para detarminar las 
prdcticas que emplean. 
Pueden evaluarse las diferencias entre los conoci

mientos y las pr~cticas de la cominidad antes y despu6s 
del programa. Es mis, las diferencias entre las comunida

con el fin de propordes seleccionadas en forma aleatoria 
clonar controles experimentales y tambidn [a experiencia 
con mdtodos de ensefianza brindardn informaci6n sobre las 

consecuenclas de tales programas en relaci6n con los resul
tados previstos; pero la medici6n de resultados en si 
requiere a su vez un proceso de an~isis y selecci6n. 

En algunos C.13os las encuestas pueden proporcionar 
la informaci6n necesaria; en otros seria preferible locallzar 
temporalmente (por ejemplo, por una semana) a observado
res que tomen nota de aspectos como: mdtodos de cultivo 
(uso de fertilizantes, herramientas, pesticidas) o mdtodos de 
higiene personal (lavdo de manos, cuidado de los nibios, 
preparacl6n de alimentos, etc.) 
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FORMULACION DE PRUEBAS Y ENCUESTAS 

Pregunta para la discusi6n 

,Cufl ha sido fa experiencia en la formulacl6n de prue
bas y encuestas?
 

NOTAS PARA EL MODERADOR DE LA DISCUSION 

El desarrollo de instrumentos para realizar pruebas o en
cuestas es costoso y requiere tiempo. Antes de utilizar un 
Instrumento de prueba o de encuesta, debe permitirse un periodo 
de tiempo bastante largo para ef desarrollo y ensayo Iniclal de 
los Instrumentos. Los ensayos con dichos instrumentos qulzfs 
indi'uen deficienclas que luego haya que revisar a la luz de ese 
primer ensayo. 

Generalmente se requieren de cuatro a seis meses para 
programar el desarrollo de un cuestionario o de una prueba sen
cilIa y luego ensayarlos, validarlos, terminarlos y reproducirlos. 
A menos que se cuente con un grupo de per-onal capacitado 
suficientemente numeroso, la tarea de desarrollar y validar nuevos 
Instrumentos de prueba en unas pocas semanas s6lo crearia 
dificultades. 

En el Cuadro 111-2 se muestran los pasos necesarios para 
desarrollar Instrumentos uniformes de prueba. Al mismo tlempo, 
el desarrollo de instrumentos para encuestas requlere tambl6n 
un conjunto de procedimientos detallados. 

Es importante que se contabilice la totalidad de los costos 
Involucrados en el desarrollo de nuevos Instrumentos de prueba 
y/o encuesta parn quo resulte mis completa la informac16n re
cesaria para decidir si se deben adaptar o no los Instrumentos 
disponibles. En el Cuadro 111-3 se numeran los pasos necesarios 
para adaptar los Instrumentos de prueba existentes. 

Es importante tambidn que, una vez tomada la decisi6r. -le 
desarrollar nuevas pruebas, se consideren ciertos aspecto., a'.-I 
clonales, especialmente las siguientes preguntas: .Cudles , ir 
los objetivos de los nuevos instrumentos de prueba (o de 
encuesta)? Qud se desea medir con esta prueba? 
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CUADRO 111-2 

PASOS EN EL DESARROLLO DE PRUEBAS 

ESPEGFICACION SCESPECIFICACIONESMODIFICACION | Y OBJE71VOS DE LAS PRUEBAS 

SCONT[NIDO Of LAS
DEARSL E LANSAVD 

PRUEBAS
 

NO 9 SE H4ANENSAYADO 
LAS ESPECIFICACIONLS 

Y EL CONTENIDOY. EN 
CASO NECESARIOSE 
HAN NIODIFICADO' 

RECO)PILACION DE DATOS 
SOBRE RKSPtlESTA DE 

UNA MUESSRA
 

" ANALISIS DE 

DATOS
 

LOS FORMATOS FORMATOS 

NOl Y 1AN [NF'AYA00 

NO 0 = I(}W; f(),RMA10)S FN 

(UAN) A SU PRECISIO1NPOSIBI|F l ICULTAD[S,1lMIT[S Ol} TIEMPO ETC 

FOFIMATOS PRIULMINAAFS 

RECOPILACION DE DATOS 

SOBRE AESPUESrA DE 
UNA MUESTRA 

UNIFICACI(jN Y 
VALIDACION DE 
LAS PAU[BAS
 

DEIPREPARACILTN1 
MANUALES SOR[ Lt, 

EMPLEODE LAS PRUEBAS 
Y OTROMATERIAL 

S IMPRESION, 
PUBLICACION Y REGISMRE 

E LOS FORMATO$ 
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Ideas para la C -.ientaci6n 
En el Cuadro 111-2 se sefialan los pasos por segilr en 

la elaboraci6n de una prueba. Una vez tomada la dechl6n 
respecto al programa de medici6n para la evaluacl6n del 
an~lisis de politicas, un paso importante consiste en Iden
tificar los objetivos del aprendizaje que se estA e,:ami
nando. ,Oud intenta verificar la prueba? Oud inform'ci6n, 
conocimientos, y aptitudes son esenciales para entender la 
apllcaci6n de los conocimientos o aptitudes identiicados? 

A menudo ze pide a IoL maestros, a las instituciones 
normales, a los administradores de centros docentes, y tam
bidn a los planificadores de la educaci6n, que participen 
en la compilaci6n de un conjunto de preguntas que capten, 
siquiera aproximadamente, el nivel de los conocimientos 
deseados en los educandos que han terminado cierto grado 
de instrucci6rn. 

La deducci6n de los aspectos que van a ser exanil
nados requiere una compilaci6n inicial de datos sobre res
puestas de una muestra a fin de analizarlos. Una vez 
terminado el andlisis y cualquier revisi6n necesaria, podrfa
iniciarse un ensayo previo y formal que sirva para asegurar 
[a validez de las pruebas. El siguiente paso seria preparar la 
distribuci6n de las pruebas validadas. 

Entre las preguntas que exigen respuesta, en lo que 
a las pruebas se refiere est~n las siguientes: 

l/Cuies son los prop6sitos primordiales del progra
ma de pruebas? 

Bien sea que se trate de una evaluaci6n nacional, o de 
una evaluaci6n individual para efectos de selecci6n, o para 
que sirva de guia a estudiantes y maestros, o una combl
naci6n de estos fines, el objetivo del programa influye en 
muchos de los problemas enumerados m~s adelante. 

l,Cuies son las metas y los obJetivos 'del sistema 
educativo que se quieren evaluar mediante el pro. 
grama de pruebas? 

Los objetivos educacionaleb, tanto como la importancia 
que se les asigne, deben determinar el contenido de las 
pruebas. 
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* 	IA qu6 grado o nivel se van a aplicar las pruebas? 

La evaluacl6n de los resultados educaclonales no sig
nifica que necesariamente se deban examinar todos los 
grados o niveles pero, si se desea que [a evaluaci6n pro
duzca informacidn Otil para maestros y alumnos, las pruebas 
deberitr aplicarse a intervalos peri6dicos y a medida que 
el alumno avanza, no L6nicamente al finalizar su instrucci6n. 

* 	ISe debe examinar la totalidad del alumnado o s61o 
una inuestra? 

Para efectos de evaluaci6n nacional de las metas de 
la educaci6n, la prueba administrada a una muestra resulta 
suficiente pero, para beneficio del estudiante mismo y del 
maestro, deben aplicarse pruebas a todos los alumnos. 

IDeben b~sarse las pruebas en normas o en criterios? 

Las pruebas basadas en normas comparan el grado de 
aprovechamiento entre los alumnos del mismo grupo. Las 
que se basan en criterios est~n disefiadas especificamente 
para mostrar Io que sabe o desconoce el alumno. Por 
ejemplo, un examen de matemdticas basado en criterios 
puede demostrar que el alumno comprende el concepto de 
fracciones pero no sabe c6mo hacer divisiones largas. El 
mismo examen basado en normas, simplemente demos
traria que, por ejamplo, el alumno es mejor en matem~ticas 
que el 60 por ciento de sus compafieros. 
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ADAPTACION DE EXAMENES 

E INSTRUMENTOS DE ENCUESTA 

Pregunta para la discusi6n 

jCudI ha sido la experlencla en la adaptacl6n de Ins
trumentos de prueba existentes? 

NOTAS PARA EL MODERADOR DE LA DISCUSION 

La adaptac16n de los Instrumentos existentes puede resultar 
menos costosa que el desarrollo total de nuevos instrumentos. 
El grupo podrla examinar los pasos que entrafia el ajuste de 
los Instrumentos exlstentes y los costos al realizar este tipo 
de trabajo. 

La experiencia de los paises que han adaptado Instrumentos 
de prueba es extremadamente Otil, pero esa experiencia tendria 
que ser analizada para determinar, entre otras cosas, c6mo fue
ron aplicados los instrumentos adeptados. Tambldn se deben 
determinar los siguientes aspectos: 

Z fueron costos de adaptaciones?LCu~les los totales las 
lLCuales fallas descubrieron en su aplicaci6n? 

" ZjOu6 pasos adicionals hacen falta para adaptar, en forma 
apropiada, un instrumento existente? 

" LQu6 pasos se tomarun para validar los instrumentos 
adaptados?
 

Ideas para la presentaci6n 

Una opci6n importante que debe tenerse en cuenta es 
determinar si los instrumentos de prueba confeccionados 
en los parses en desarrollo merecen ser adaptados, y, en 
caso afirmativo, cudles de ellos. Esta opci6n tiene la ventaja 
de su relativa rapidez y economrfa de adaptaci6n, comparada 
con el disefio o validac16n de nuevas pruebas. 

El proceso de adaptaci5n de las pruebas elaboradas en 
otras culturas incluye los siguientes pasos: 

-Traducci6n, que incluye la comprensi6n de modismos 
especiales y proverbios. 

-Ajustes en el contenido. A menudo es necesarlo ha
cer ajustes en el contenido de los eximenes. Como. 
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ejemplo sencillo tenernos la conversi6n de sistemas 
Algunos camriosmonetarios o medidas, etc. son 

mas sutiles y deber~n reflejar las tendencias cultu

rales del pais, hahitos de trabajo, etc. 
de la prueha es a menudo causa de•--La mecanica 

problemas. El emploo eficiente dc pruebas entrafa 
tordel estudiante a!empleo de

el condicionaiCfnto 
Por ejemplo, en 

matos y precedimientos uniformes. 


ocasionf-s se ha coniprobado qtUe Si se separa el
 

ruestsiilari) y las respiestas en holas do papel dife

esto es ifltivo de confusion y perdida de 
rotes, 

a veces resulte incoinodo, el empleo
tiempo ALInue 

1na misnla hoja para las preguntas y las respues
de 

Otro ejemplo: el
Ias. on general resLilta mas eficaz. 

n Culturas do
esaldio y cnml)aracif de diterentes 

!]euter ti(NIQ 11uCinlleS de tiCIe po muy
Iluestra (Iue 1a 

debon 6justarse los limitesdistintas; no ste ci-su, 


de tiempo.
 
puede resultarexamen 

disefiado dentro 
-La l6gica fundamental del 

de cier
erronea. Cada examen est, 

to conte':lo cultural y qeneralmente su validez se com

prueba al compararlo con criterios practicos dentro 

do esa misma cultur:i. Las dificultades do expresion, 

la lentitud en el ritmo de trabajo o la falta de aptitud 

para captar ideas abstractas, son factores que podrian 
prueba. objetivoafectar el resultado final de la El 

determinara si estas caracteristicas dedel examen 
o no en la prueba.ben rrflejarse 
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CUADRO 111-3 

NIVELES DE AJUSTE PARA ADAnTAR 
EXAMENES E INSTRUMENTOS ie ENCUESTA 

(1) 	 Traducci6n. 

(2) 	 Ajustes en el vocabulario, que reflejen el nivcl 
apropiado. 

(3) 	 Cambio de ilustraciones y/o fotografias, de nia
nera que reflejen las condiciones locales. 

(4) 	 Ajuste en los procedimientos implicitos o espe
cificos, para que correspondan a las e'pectativas 
y experiencias del estudiantado. 

(5) 	 Ajuste del contenido de modo que refleje la 
cultura y estilo de vida locales. 

(6) 	 Ajustes de acuerdo con el estilo de aprendizaje 
del estudiantado. 

En el Cuadro 111-3 se muestran seis niveles diferentes 
de ajuste, necesarios para adaptar tanto el material de ins
truccion como el de las pruebas. Segin [a experiencia
registrada en la Universidad Haile Salassie I, los tres 6lti
mos aspectos son los ms complejos y requieren de per
sonal con experiencia y un profundo conocimiento de la 
cultura del pais. Por Oltimc, el proceso de validaci6n (para 
asegurar precisi6n) debe ser Ilevado a cabo en el pais
donde se van a emplear los formatos, pues la validacion 
en el pais de origen no es garantia de exactitud. 
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Y PRUEBAS REALIZADASEVALUACIONES 

POR LOS MAESTHOS 

Pregunta para la discusion 

iEn que formas parece factible y justo utilizar las prue

bag realizadas por los maestros para evaluar los resultados 

educacionales? 

PARA EL MCDERADOR DE LA DISCUSIONNOTAS 

a 

la gran diversidad en las pru-,,bas efectuadas por los maestros. 
no es posibl, lograr suticiente coniparabilidad y, por consiguiente, 
no son muy Otiles para propusitos generales de la planificaci6n. 

A pesar de que !as pruebas cdesarrolladas por los maestros 

tienen sus limitaciones, sirven Ln prop6sito importante al per

mitir la evaluaci6n peri6dica sobre lo que los estudiartes hayan 

La mayoria de los participantes argumentaran que debido 

o 	no aprendido dentro del prograna de estudios. Cuando los 
van acompahados de inforniacionresuIltados de estos ex~menes 

sobro la conducta de! estudiante. co' el exclusivo fin de informar 
mey no de calificarh o juzgarlo, es posible superar en cierta 

dida la subjetividad de una evaluaci6n que no esta ligada a 

preguntas objetivas en las pruebas. 
elaboradoEn algunos casos, sobre la base de un examen 

por los maestros, cabe lograr su cooperaci6n en el desarrollo 

de una prueba unifcrme para determinada asignatura, nivela un 
podria ayudartambldn determlnado. La discusi6n de este tema 

a estudlar m~s especiflcamente los problemas involucrados en 

el desarrollo y empleo de pruebas uniformes en tod, el pals. 

Un,- vez realizados los an6lisis que suministren factores do 

ajuste para las pruebas preparadas por los maestros, es posible 

emplear tales factores con propositos de planifi ci6n. 

En el Cuadro 111-4 se comparan las caracteristicas de las 

pruebas uniformes y de aquellas preparadas por maestros, segOn 

tres criterios: validez, contenido y usos. Ademis, se describen 

algunas de las ventajas y desventajas de cada categoria de 

pruebas.
 
Se podria pedir a los participantes que repasen las ventajas 

enumeradas y den su opini6n. 
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Ideas para la presentacion 

En los casos en que no existan pruebas tipificadas, 
las calificaciones dadas por los maestros pueden fac:ilitar 
informaci6n que Ileve a una evaluacion amplia de Is resil
tados. Sin embargo, se deben hacer algunos ajustes para 
compensar la subjetividad del metodo, dada la gran variedad 
de situaciones en las escuelas. 

Para desarrollar un metodo de ajuste hace falta ur11 
serie de indicadores que midan las diferencias ontre escue
las. Entre esos indicadores figuran: 

(1) 	 diferentes politicas para calificar al estudiarte y 
(2) 	 clasificaci6n de las escuelas segern: 

(a) 	 n6mero de sus graduados que ingresan en 
instituciones educativas do mbis alto nivel; 

(b) 	 nrmero de exalumnos empleados err diferen
tes categorias (o desempleados); y 

(c) 	 conducta general de los egresado,: si leen 
los diarios o utilizan otros medios de coniu
nicacion tales como la radio, interes elen 
teatro, la musica, etc.; participacion en orga
nismos para profesionales o de diferente 
indole, obras de caridad y actividades religio
sas. 

27 



CUA)iIO 111-4 

CARACTERISTICAS RELATIVAS DE LAS PRUEBAS UNIFORMES V LAS 

Validoz Contenida apropiado 

Pruebas Evidencia estadistica 	 ajustada a las metas 
Unlformes y empirica do validez 	 y prioridades 

nacionales o 
reglonales 

Evalucl6n hecha por 	 no proporcionan ajustada a la unidad 
lot maestros 	 evidencla directa educativa en el aula 

de valldez 

28 



EVALUACIONES HECHAS POR LOS MAESTROS 

UsJs Ventaills Desventalas 

* planiflcacion 
" evaluaci6n compa-

rativa de retiltados 

* evaluan todos Ins 
participantes segun 
el mismo conjunto 

* proveen Informa
ci6n Ilmitada sobre 
aptitudes y conoci

entre regiones y es 
cuelas 

" prediciones sobre el 
dxlto futuro do las 
escuelas 

de criterlos 
9 las pruebas unifor-

mes, usadas a Inter. 
vales durante la ca. 
rrera escolar. per. 

mientos en las es
cuelas locales 

* pucden controlar el 
nivel y contenido 
del curse 

* procesos de reinfor-
macl6n a los maes-

miten 
dates 

canter con 
cronol6gicos 

* es poslble 
midan los 

quo no 

a,ossobre los cono. 
cimlentos de los es-

a evalan conocimlen. 
toe y aptitudes don

ins escuelas locales 

tudlante3 
a informaul6n obteni-

de no hay maestros 
(Instrucci6n escolar 

da sabre procesos y no escolar) 
de instruccl6n no 
escolar pars admi
sl6n en programas 
oflclales de educa
cl6n, credenclales. 
etc. 

" evaluacl6n compa-
rativa de los resul-
tados obtenidos per 
cada estudlante 

" procesos de relnfor-
macldn a los maes-
tros sobre el 6xlto 
de los mdtodos de 
ensefanza 

* callflcaclones se 
basan en los regis-
tros acumulativos 
de rendimlento 

e muestra el compor-
tamiento usual y la 
actividad diara en 
01 aula 

* facllltan a los maes-
tras y estudlantes 
una evaluacl6n pe-

* noquedaconstancla 
de camblos cognos
citivos de corto al
cance ocurridos du
rante la carrera as
colar: el reglstro a
cumulativo qulz6 no 
reemplace los estu
dioscronol6glcos 
basados en pruebas 
uniformes 

rl6dlca de rendl. 9 generalmente esta
mlento blecen comparaclo

9 pueden Inclulr una 
evaluacl6n sobre el 

nes entre estudlan
tes en una clase, en 

comportamlento. 
que no puede me. 
dirse con pruebas 
sabre aptitudeb y 
conocimientos 

vez de proveer da
tos sabre Ioque se 
ha aprendido 

* pueden ester Influl
dos par factores de 
buena conducta, do
cilidad y limpleza 
mds blen que per 
los conocimientos 
del estudlante 

a la presldn de los pa
dres o do la comu
nidad puede Influir 
en las califlcaclones 
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ACTITUDES Y ATRIBUTCS 

Preguntas para h. discusi6n 
lExlste acue,'do con un especialista en mediciones edu

cacionales quien argumenta que "la autoestimac16n" y "los 
elementos de control interno y externo" son 	capacidades 
no cognoscitivas, especialmente importantes para ser desa
rrolladas medlante la educaci6n? ,O son las actitudes hacia 
el trabajo -sobre todo el trabajo manual- un resultado tal 
vez mds significativo para los paises en vias de desarrollo? 

NOTAS PARA EL MODERADOR DE LA DISCUSION 

La evaluaci6n de actitudes y atributos de un individuo plen
tea problemas especiales para el educador y el planificador. Por 
un lado, las actitudes y atributos reflejan claramente la experien
cla del individuo -en su casa, en ei trabajo, en la comunidad, 
en su religi6n. Estas actividades no esta uniformemente definidas 
y existe aun menos acuerdo sobre los prop6sitos de las politicas
educativas en cuanto a atributos y actitudes se refiere, que en 
cuanto a aptitud cognoscitiva. Cuando la escuela "hace" una
diferencia, el impacto de las actitides funciona a veces cai... un 
agente de cambio, como se ha subrayado en la publicaci6n de 
In UNESCO, Aprender a Ser*. Las escuelas, anota Faurd, algunas
veces Inculcan en el niiio valores que hacen que se sienta extrafio 
en su proplo ambiente y Io empujan a salir de las ruraleszonas 
hacia los centros urbanos. En aigunos paises como Tanzania, se
estdn haciendo esfuerzos deliberados para cambiar esta actitud. 

Una lista desarrollada por un educador ;rabe incluye los si
siguientes valores que se esperan de la educaci6n: 

inganiosidad I adaptabilidad I responsabilidad 
realidad eficiencia j entusiasmo sensibilidadI 

Si se miden las actitudes y atributos, es necesario tomar 
decislones sobre cuatro aspectos:

(a) 	 IC6mo van a seleccionarse las variables mrs significa
tivas? 

(b) 	I.ud Instrumentos de medici6n se han de utilizar?
(c) 	 /Cudles reactivos y cu~ntos sern seleccionados de 

estos Instrumentos? 

Faurd. Edgar, et al. Aprender a Ser. The World of EducationToday and Tomorrow. Paris, Francla: Harrap, UNESCO, 1972. 
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(d) 	 ISe van a desarrollar nuevos instrumentos o se van a 
adaptar los existentes? 

Se han desarrollado varias guias para medir actitudes y atri
butos. Estas guias pueden ser 6tiles cuando se ha decidido medir 
cualidades no cognoscitivas. Hay dos elementos en particular 
-conceptos sobre si mismo y ubicacl6n de elemontos de con
trol- que se consideran importantes para entender el nivel de 
aptitud. Existen muchos instrumentos de prueba para cada ele
mento, especialmente para rnedir actitudes sobre si nismo y el 
concepto de "autoestimaci6n". Es esencial elegir entre los dife
rentes instrumentos y, tambien, en cada caso, escoger culdado
samente aquello que sea especialmente apropiado para el pals 
o regi6n en que se haran las pruebas. 

Tambien son validas, en este caso, las preguntas mencio
nadas ameriormente acerca del proceso de adaptaclon en relacl6n 
con las pruebas para determinar el nivel de rendimiento, sin 
contar que las de actitudes son en muchos casos menos objetivas 
y ms personales. En realidad, habra que tener en cuenta las 
tendencias culturales, sensibilidad hacia la pregunta, asi como la 
posible preocupacion del sujeto sobre el uso que piense darse a 
la informacion proporcionada, politica y economicamente. La for
ma en que se haga la pregunta es tan importante como la persona 
que la hace, especialmente en aquellos lugares en que, debldo 
a! alto grado de analfabetismo, no resultan practicas las pruebas 
con "papol y lapiz". 

Ideas para la presentaci6n 

Ademas de la evaluaci6n de la aptitud acaddmica y de 
los conocimientos, un programa de pruebas deberA incluir 
la medicion de aquellas aptitudes sociales y de motivaci6n, 
que resultan tan importantes para el desarrollo naciona!. 
Por ejemplo, dos variables importantes, para las cuales 
existen instrumentos de prueba, son el concepto sobre si 
mismo y la ubicaci6n de elementos de control. En Thnez y 
Etiopia se esta experimentando con dstos. 

El informe sobre "lgualdad de Ooortunidades Educati
vas", publicado en 1966,* indica que, basndose en seis 

* Coleman, James S. et al. Equality of Educational Opportunity.
Washington, D. C. US Oepartment of Health, Education and 
Welfare, US Government Printing Office, 1966. 
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preguntas de concepto sobre si mismo y de ubicacion de 

elementos de control (vease el Cuadro 111-5A) utilizadas 

en un estudio con casi medio 	mill6n de alumnos de escuela 
actitudes afectaban las variaprimaria, las variables sobre 

ciones en rendimiento mas que cualquier otra serie de 

variables. 
El concepto sobre si mismo es una variable fundamen

tal de la personalidad que tiene gran influencia en el desa
rrollo futuro y el exito de la persona. La ubicacin de 
elernentos d control (Ilamada por algunos control "interno

externo") so refiere a la perspectiva del individuo en cuanto 
a los acontecimientos que afectan su vida. Una persona 
"interna" se siente capaz de controlar esos acontecirnientos; 
una persona "externa" piensa que son controlados por la 

suerte o el destino. Se ha comprobado que las actitudes 
"internas" contribuyen mas al proceso de modernizacion y 
desarrollo econumico. 

Si estas y otras explicaciones sicol6gicas similares son 
importantes para el aprendizaje, se plantean varias interro
gantes respecto a los periodos criticos en que pueden cam
biarse las actitudes. 

En cuanto a las aptitudes cognoscitivas, se supone por 
Io general que la mayoria de las personas pueden adquirir
"conocimientos'. Para algunas, el proceso de ;prendizaje 

puede ser mis largo que para otras pero, en todo caso 
tendr6 lugar. Pero, sin embargo, si no se supone que el 

aprendizaje depende esencialmente en aprender a "honrarse 
a si mismo" o a tener autoestimaci6n, entonces los factores 
que determinan el proceso resultan mucho mas amplios y 
el rendimiento del aprendizaje menns seguro. 

Er. el Cuadro 111-5B aparecen reactivos sobre actitudes 
hacia el trabajo. Las varlantes que figuran en la escala de 
preferencia fueron desarrolladas en Tanzania, con el prop6

sito de evaluar los proyectos econ6micos en las escuelas. 
La validez de las respuestas depende mucho de la forma en 
que los tanzanianos interpretaron las preguntas y de su 
actitud hacia la investigaci6n. Es f6cil imaginar que en algu
nos casos las respuestas a las preguntas ser6n intencional
mente orientadas para satisfacer a quienes las hacen. 
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CUADRO 111-5A 

CONCEPTOS SOBRE MISMOSI Y UBICACION 
DE 	 ELEMENTOS DE CONTROL 

Fl) 	 En cuanto a inteligencia, ,c6mo se considera usted en 
comparaci6n cor sus compafieros de clase? 

Conteste "si" o "no" 

(2) 	 "A veces me parece que sencillanente no puedo apren
der. " 

(3) 	 "Aprenderia nlas si el profesor fuerano tan ripido." 
(4) 	 "El 6xito es rnis hien cuesti6n de buena suerte que de 

trabajo duro." 
(5) 	 "Cada vez que trato de avanzar, algo o alguien me 

detiene." 
(6) 	 "La gente como yo no tiene mucha oportunidad para 

alcanzar c/ 6xito en la vida." 

Indique si la expresi6n refleja su parecer o no: 

(7) 	 "A menudo quisiera ser diferente." 
(8) 	 "Si tengo algo que decir, generalmente In digo." 
(9) 	 "A menudo pierdo el entusiasmo por Io que estoy ha

ciendo." 

Las seis primeras preguntas fueron tomadas del informe de
Coleman "Igualdad de Oportunidades Educativas" y las otrastres 	son prequntas adicionales sobre autoestimaci6n. 
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CUADRO 111-5B 

PREGUNTAS SOBRE LA ACTITUD DE LOS 
ESTUDIANTES HACIA EL TRABAJO AGRICOLA 

" "Me gusta trabajar en el campo porque disfruto de e!Io." 
" "No ine importa cultivar hnrtalizas si gano dinero." 
" "Me gusta cultivar hortalizas como pasatiempo." 
* 	 "Me gusta trabajar en el campo porque all! tengo com

palia." 
" 	"Si pudiera escoger, haria cosas mis interesantes que 

cultivar." 

Fuente: 	 Seminario Regional sobre la Evaluacl6n de la Educacidn 
en Africa. Instituto Internacional para la Planiflcaci6n 
de laEducaci6n y Banco Internaclonal de Reconstruccl6n 
y Fomento. Dar-es-Salaam, Tanzania, abrll/mayo de 1975. 
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APENDICE A 

Usos especiales 

Como se indico en el Prefacio, parte del material y los 

cuadros y graficos de los seis seminarios pueden parser 

ticularmente utiles para los grupos especificos con los que 

se han programado las discusiones. 
Hasta cierto punto, las selecciones seran hechas a 

discrecion del moderador de los seminarios y pueden de

pender, en parte, del tiempo disponible y de la cantidad 

de material que se incluya en el seminario. 

Breve comentario sobre la seleccion de los 
seminarios para diferentes grupos 

Generalmente, los Seminarios III y VI, adem~s del ma

terial introductorio Seminario son de mayordel I, Inter6s 

para maestros, funcionarios directamente involucrados en la 

administraci6n escolar e instructores de insi;ftios para for

macion del magisterio. 
Los Seminarios II, IV, y VI son m~s apropiados para 

suministrar informaci6n b~sica para los altos funcionarios 

encargados de la politica de planificaci6n general, funciona

rios de jerarquia intermedia de los ministerios de Educaci6n 

y de Hacienda, e instructores de institutos de capacitaci6n 

para planificadores y administradores de escuelas. El Se

minario I suministra una discuslon basica sobre conceptos 

y la multiplicidad de las mediciones de resultados. El Semi

nario V, de una inanera general, ayuda a informar a los 

altos funcionarios de instituciones de planificaci6n y mi

nisterios de Educacion y de Hacienda, sobre lo que pueden 

esperar de estos andlisis. 

Usos especiales del Seminario III 

El material del Seminario III debe ser presentado a ad

ministradores, directores y maestros de escuela, tanto en 

las escuelas como en los inutitutos normales. Si el senvi
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narlo es s6lo para maestros, se deben subrayar los dos 
i6ltimos temsa, de discusl6n: 

P~ginas 26-29 EVALUACIONES V PRUEBAS REALIZADAS 
POR LOS MAESTROS 

P&dginas 30-34 ACTITUDES Y ATRIBUTOS 

Si se quiere enfocar especialmente hacia administra
dores y directores, deberd hacerse hincapid en los siguien
tes temas: 

P~ginas 12-18 OPCIONES PARA LA PRUEBA DEL RENDI. 
MIENTO EN LA EDUCACION 

P1ginas 19-22 FORMULACION DE PRUEBAS Y ENCUESTAS 
Pginas 23-25 ADAPTACION DE EXAMENES E INSTRU-

MENTOS DE ENCUESTA 

Los altos funcionarios de instituciones de planificaci6n 
y funcionarios de jerarquia intermedia de los Ministerios de 
Educaci6n y de Hacienda se beneficiarian con un resumen 
general del seminarlo y la presentaci6n de los dos primeros 
temas: 

Paginas 10-11 PREGUNTA INTRODUCTORIA PARA LA DIS. 
CUSION 

Pdginas 12-18 C"CIONES PARA LA PRUEBA DEL RENDI. 
MIENTO EN LA EDUCACION. 
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CUADRO I11-1 

OPCIONES PARA EXAMIIAR EL RENDIMIENTO 
EN LA EDUCACION 

I. Pruebas tipificadas 

" 	Desarrolladas en el propio pais 

" 	Desarrolladas en un pars extranjero con igual idlo
ma 
-con patrones culturales similares 
-con patrones culturales diferentes 

" 	 Desarrolladas en parses extranjeros de diferente 
idioma 

" 	 Desarrolladas para realizar comparaciones interna
cionales 

" 	Pruebas regionales desarrolladas por [a Organizaci6n 
de los Estados Americanos u otros organismos inter
nacionales 

" 	Pruebas desarrolladas por sistemas escolares loca
les, basadas en pruebas matrices para efectos de 
an~lisis comparativo de resultados 

II. Pruebas desarrolladas por los maestros 

e 	 Empleo de pruebas desarrolladas por los maestros 
en la localidad 

III. Informe sobre estudios y observaciones 

* 	 Encuestas de los participantes en el programa 

" 	Observaciones sobre los diferentes patrones de com
portamlento de la comunidad 
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CUADRO 111-2 

PASOS EN EL DESARROLLO DE PRUEBAS 

LAS AA
MODWIACIONY 

ESPECIFICACION 1DESARROllOE ASESPECFICACIONES 
OBJETIVOS DE LAS PRUEBAS 

FCNTENIDO D INIPRUEBAS
 

NO 9 SF MAN FNSAYADO 
f LAS [ESPECIFICACIONES 

Y EL CONIENIDO Y EN 

I 
CASO NECESARIOSL 
HAN MODIFICADO' 

RECOPIACION DE DAOSH SO BEF RFSPtUFSTADE 
UNA MtJLSTRA 

+ s,
 
ANALISIS Of( 

DATOS
 

S MODIFICAClON DE DD1DSENO D E 

LOS FORMATOS FORMATOS 

NO ', HAN FNSAYADO 

? - I(); I (F i AIOS IN 
[ A(A'ANTIOA SLiPRECISION 

POSIMIIS DIFICL(:Tl;A(DI 
UPOITESDF 1IIMP) ETC 

PRIEIRAS CON LOS I 
FURMAIOS I'MLIMINARES SI 

+ s,
 
RECOPILACION DL DAOS 
SOBREBESPUESTADTUNA MUESTRA 

IJNIFICACIONVALI[DA(.iOt IlY 
tAS PRtIICAS 

PREPARACION DE 
IMANUALS SOElL tt 

EMPLLO DL LAS IRU BAS 
Y OTROMATERIAL 

F MPfESION. 

PUBLICACION IiGISTrOiY 
D LOS FORMATOS 

38 



CUADRO 111-3 

NIVELES DE AJUSTE PARA ADAPTAR 
EXAMENES E INSTRUMENTOS DE ENCUESTA 

(1) 	 Traducci6n. 

(2) 	 Ajustes en el vocabulario, que reflejen el nivel 
apropiado. 

(3) 	 Cambio de ilustraciones y/o fotografias, de ma
nera que reflejen las condiciones locales. 

(4) 	 Ajuste en los procedirnientos implicitos o espe
cificos, para que correspondan a las expectativas 
y experiencias del estudiantado. 

(5) 	 Ajuste del contenido de modo que refleje la 
cultura y estilo de vida locales. 

(6) 	 Ajustes de acuerdo con el estilo de aprendizaje 
del estudiantado. 
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CUAI)O 111-4 

DE LAS PRUEBAS UNIFORMES Y LAS 
RELATIVASCARACTERISTICAS 

Conltendo apropiadoValidez 

Evidencia estadistica ajustada a las metas 
Pruebas y prioridadesy empirica de validezUniformes nacionales 0 

regionales 

ajustada a la unidad 
por no proporcionanEvaluacl6n hecha auraeducativa en elevidencia directa 

de valldez
os maestros 
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EVALUACIONES HECHAS POR LOS MAESTROS 

Usos Venral'is Desventalas 

0 planificaci6n * evalt/an todos los * proveen informa.* evaluaci6n compa. participantes segtn cion limltada sobre 
rativa do rpsultados el mismo conjunto aptitudes y conocl
entre regiones y es. de criterios mientos on Ins es.
cuelas 0 las pruebas unifor- cuelas locales 

* predlciones sobre el mes. usadas a Inter- * pueden controlar el 
6xito futuro de las valos durante I ca. nivel y contenido 
escuelas rrera escolar, per- dl curso

* procesos de reinfor. miten contar con es posible que no 
macl6n a los -naes- dates cronol6gicos midan Ins 
tros sobre los cono- * evalhan conocimien. conocimientos en 
cimlentos do los es- tos y aptitudes don- las escuePas locales 
tudiantes de no hay maestros
 

" informaci6n obteni. (instruccion escolar
 
da sobre procesos y no escolar}
 
de instruccl6n no
 
escolar pars admi
sldn en programas
 
uficlale. de educa
cl6n. credenciales. 
etc. 

* evaluacion compa- calificaciones se 0 noq,,edaconstancla
rativa de ls resul- basan en los regis- de can bIos cognos
tados obtenidos por tros acumulativos citivos de corto al
cada estudiante do rendimlento cance o ;urridos du. 

" procesos do reinfor- - muestra el compor- ranto I:. carrera es
mac16n a los maes- tamiento usual y la colar; el registro a
tros sobre el exito actividad diaria en cumulativo quiza no 
de lns metodos de ol aula roemplace los estu
ensefianza * facilitan a los maes- dios cronologicos 

trosy estudiantes basados en prueba,
 
una evaluaci6n po- uniformes 
rlodlca do rendi- * generalmente esta. 
mlento blecen comparacio. 

0 	 pueden incluir una nes entre estudian. 
evaluac16n sobre el tes on una clase, en 
comportamiento. vez de proveer do. 
quo no puede me. tos sabre to que se 
dirse con pruebas ha aprendido
sobre aptitudes y • pueden estar influi. 
conocimientos dos por factores de 

buena conducta, do. 
cilldad y llmpieza 
mds blen que par
los conoclmlentos 

del estudiante 
* la presl6n de ls pa.

dres o de la comu

nldad p:iede influir 
on las califlicaciones 
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CUADRO 111-5A 

CONCEPTOS SOBRE SI MISMO Y UBICACION 
DE ELEMENTOS DE CONTROL 

(1) 	 En cuanto a inteligencia, jc6mo se considera usted en 
comparaci6n con sus compafieros de clase? 

Conteste "si" o "no" 

(2) 	 "A veces me parece que sencillamente no puedo apren
der. " 

(3) 	 "Aprenderia mas si el profesor no luera tan ripido." 
(4) 	 "El exito es mas bien cuesti6n de buena s lerte que de 

trabajo duro." 
(5) 	 "Cada vez que trato de avanzar, a/go o alguien me 

detiene." 

(6) 	 "La gente como yo no tiene mucha oportunidad para 
alcanzar el exito en la vida." 

Indique si la expresin refleja su parecer o no: 

(7) 	 "A menudo quisiera ser diterente." 
(8) 	 "Si tengo algo que decir, generalmente lo digo." 
(9) 	 "A menudo pierdo el entusiasmo por Ioque estoy ha

ciendo." 

Las seis primeras preguntas fueron tomadas del informe de 
Coleman "Igualdad de Oportunidades Educativas" y las otras 
tres 	son prequntas adicionales sobre autoestimaci6n. 
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CUADRO 111-5B 

PREGI'NTAS SOBRE LA ACTITUD DE LOS 
AGRICOLAESTUDIANTES HACIA EL TRABAJO 

* 	 "Me gusta trabajar en el campo porque aistruto die ello." 

"'No me importa cultivar hortalizas si gano dincru." 

"'Me gusta cultivar hortalizas cmoI)pasatie po." 

""Me gusta trabajar en l compo purque alli tengo com

pania." 
* 	 "Si pudiera escoger, utia cosas nias interesantes quo 

cultivar." 

Fuente: 	 Seminario Reglional sobr. .: Evaluaci6n de /a Educacion 
en Alrica. Instituto Internacional para la Planificaci6n 
de la Educacion / Banco Internacional de Reconstruccl6n 
y Fornento. Dar-es-Salaam, Tanzania, abril/mayo de 1975. 


