
 

 

 

Seminario de posgrado: Discusiones pedagógicas en torno a la evaluación. 

Docente responsable del Seminario: Dr. Daniel Brailovsky 

 

Fundamentación 

Mucho se ha escrito sobre los “efectos perversos” de la evaluación, y los modos 

en que ésta establece obstáculos a los fines de la enseñanza, al generar un desencuentro 

entre los deseos de aprender de los alumnos, y sus estrategias para aprobar, al otorgar 

un sesgo medicional a las relaciones educativas o al ocultar tras una apariencia técnica 

sus efectos políticos. Este seminario pretende brindar herramientas teóricas para analizar 

las prácticas de evaluación, con foco en el dispositivo de examen, en su doble carácter 

de instrumento didáctico e instrumento político. Esto implicará estudiar prácticas y 

discursos que rodean al dispositivo de examen, ya sea oral u escrito, en sus diversas 

modalidades y en distintos niveles de enseñanza, con especial foco en las carreras de 

formación docente en esta etapa inicial. También interesará analizar espacios donde la 

evaluación tiene rasgos completamente diferentes, como la educación inicial. 

Nos interesará reconocer en la cuestión del examen un espacio fértil para 

observar toda una serie de problemas educativos de orden político y pedagógico. Dado 

que se trata de una práctica que, como las prácticas de disciplina, muestra 

elocuentemente la superficie de contacto entre sujetos y normas (rf. Ferguson, 2001; 

Zerbino, 2007) estudiar el examen no se reduce a estudiar la evaluación o el aprendizaje, 

sino que supone una puerta de entrada para conocer la cultura escolar (Viñao Frago, 

2001), sus encuentros y desencuentros entre premisas pedagógicas, didácticas y 

políticas. La hipótesis detrás de esta premisa es que hay una articulación posible entre 

el nivel político (los exámenes existen como demanda de un sistema político-

administrativo que requiere mecanismos de control y acreditación), el nivel didáctico (los 

exámenes son, a la vez, aunque muchas veces torpemente, mecanismos de evaluación 

de los aprendizajes a nivel del aula) y pedagógico (los exámenes forman parte de la 

cultura escolar y sus lógicas y sentidos se reconstruyen en el cotidiano de las 

instituciones). 



Se plantea entonces una relectura de las críticas de los años 90’ al examen, donde 

se afirmaba que el mismo es un instrumento de control social que desdibuja las 

relaciones pedagógicas (Díaz Barriga, 1993; Gimeno Sacristán, 1982; Santos Guerra, 

1998; Perrenoud, 1996; Kaplan, 1992; Contreras, 1999; Camilloni, 1996; Álvarez 

Mendez, 1994, entre muchos otros) y se propone retomar estas discusiones dando un 

lugar más sólido en el análisis a las cuestiones pedagógicas. Aún aceptando que el 

examen se inscribe en un mecanismo de selección, que mercantiliza o cosifica las 

relaciones de saber, intentaremos ver también que este complejo dispositivo tiene 

fuertes efectos pedagógicos, ligados a la intensidad propia de las experiencias que lo 

rodean. Como práctica articuladora de las relaciones pedagógicas con los marcos 

políticos en los que éstas se encuadran, los exámenes condensan intereses diversos, y 

a la vez se erigen como espacios de negociación de sentido, y de replanteo de ciertos 

rasgos de la cultura escolar de cada nivel.  

Las relaciones educativas son íntimas y personales (precisamente porque son 

relaciones) pero a la vez son públicas y sociales, porque tienen lugar en el marco de 

utopías y proyectos comunitarios, porque se inscriben en un proyecto que las trasciende, 

porque están atravesadas de institucionalidad. Como afirma Skliar en relación a los 

gestos del maestro al hacerse cargo de premisas públicamente jerarquizadas como la 

“inclusión” o la “igualdad”, se trata de “educar no ya a todos, en sentido abstracto, sino 

a cualquiera y a cada uno” (Skliar, 2012:193).  

El problema del examen, así, responde a la búsqueda de congruencia entre su 

función pedagógica y sus funciones políticas. Y lo que vale la pena buscar no es ya la 

manera de “abolir los exámenes” o incluso “hacer exámenes creativos” que hagan pensar 

a los estudiantes (cf. Ouellet, 2013), sino algún modo de comprender – para poder 

asumir - ese compromiso político propio de la formación. El propio hecho de que la tarea 

de examinar enfrente a los formadores a las grietas de sus propias creencias pedagógicas 

y a los alumnos a una sensación de confusión sobre la finalidad y la justicia alrededor 

de sus proyectos formativos, apoya la pertinencia de ahondar en esta cuestión (Santos 

Guerra, 2001; Mainer Baqué, 2002; Merchán Iglesias, 2001; Ruiz Ortega, 2005; Vain, 

2003; entre otros). El universo de la formación docente, por su parte, es también un 

escenario especialmente interesante para comentar la cuestión. Estudios previos en los 

que el docente a cargo ha participado (Brailovsky y Gerstenhaber, 2010; Brailovsky, 

2011; Brailovsky y otros, 2011; Brailovsky y Menchón, 2012, 2013 y 2014) alimentarán 

las clases y los debates.  



 

Propósitos:  

● brindar herramientas teóricas para analizar las prácticas de evaluación, con 
foco en el dispositivo de examen, en su doble carácter de instrumento didáctico 
e instrumento político.  

● analizar espacios donde la evaluación tiene rasgos completamente diferentes, 
como la educación inicial. 

● reconocer en la cuestión del examen un espacio fértil para observar toda una 
serie de problemas educativos de orden político y pedagógico. 

● Analizar el lugar de las prácticas de evaluación en la cultura escolar  

 

Destinatarios:  

Profesionales de la salud que trabajan en la formación de grado, posgrado y/o la 
capacitación del ejercicio profesional. 

 

Modalidad de dictado: virtual. 

 

Requisitos de cursado 

Mínimos: 

● Título de grado universitario y/o terciario, con una duración mínima de 4 años. 

● Asistencia al 80 % de las clases propuestas. 

 

Contenidos mínimos del Seminario 

El examen como ‘práctica política con consecuencias didácticas’, y como ‘dispositivo 
didáctico con fundamentos políticos’. El examen y el problema acerca del conocimiento. 
Los dispositivos examinadores como medio de control sobre grupos numerosos que 
demandan ser acreditados por sistemas institucionales. Las críticas constructivistas, 
escolanovistas o alternativas que denostan al examen por “embrutecer” las relaciones 
pedagógicas. Perspectivas en la investigación sobre el examen. 

El nivel escolar institucional y el nivel socio-político o curricular. Los efectos sociales y 
políticos de los exámenes. Las prácticas de evaluación en los distintos niveles de 
enseñanza. Evaluación y escritura. La evaluación en el nivel inicial. Las calificaciones 
como objeto de estudio. Los informes pedagógicos de la educación infantil. 

 

Bloques temáticos 

1. Evaluación, relaciones y sistemas (el examen). 

2. Evaluación, enseñanza y aprendizaje. 

3. Evaluación, escritura y situaciones de clase (nivel superior). 

4. La evaluación en la educación inicial. 



Metodología de trabajo:  

Cronograma de dictado sincrónico (fechas del Seminario):  

1ºC de 2023. 

Carga horaria: 40hs.  

Modalidad 
Carga 
teórica 

Carga 
práctica 

Tutorías 
Trabajo 

Final 
Total 

 

Virtual 

 

15hs. 10hs. 5hs. 

 

Escritura 

10hs. 

40 hs. 

Sincrónica 

(Plataforma 
Meet) 

Asincrónica 
(Plataforma 

PEDCO) 

Sincrónica 

(Plataforma 
Meet) 

 

Disponible 
a 

demanda 

25 hs. 
sincrónica 

15 hs. 
asincrónica 

 

● Horarios:  
 

Días Sincrónico Asincrónico Tutorías y 
trabajo final 

Martes 
18hs.a 21hs. 
(15hs) 

  

  10 hs. Práctica  

   15 hs. 

Total 

 
40hs.  

 

Modalidad de evaluación  

Elaboración de un trabajo final con consigna y fechas de entrega a definir en acuerdo 
con lxs estudiantes. 
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Síntesis curricular del docente a cargo del Seminario 

Daniel Brailovsky es Doctor en Educación, Lic. en Educación Inicial, Maestro de Nivel 
Inicial, Prof. de Educación Musical, Magíster en Educación. Docente investigador de 
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teóricas y metodológicas en Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), Univ. del 
Comahue (CURZA), Universidad Torcuato Di Tella, UAI, entre otras. Profesor de 
formación docente en el ISPEI Sara Eccleston, donde se desempeña actualmente como 
coordinador del CFG (Campo de Formación General). Investiga en el área de Pedagogía 
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y ha incursionado en la didáctica del tango dictando el trayecto pedagógico de los 
Masters para Maestros de Tango en la Escuela Argentina de Tango. Ha realizado tareas 
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