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APRESENTAÇÃO

E eis que, com o atual volume, se alcança uma dezena de livros da Educação: 

Saberes em Movimento, Saberes que Movimentam, sob a chancela da Editora Artemis. 

Abre-se, pois, mais uma janela de e para o conhecimento, assim se confirmando a 

coexistência de contextos dinâmicos a que academia, em particular, e a sociedade, em 

geral, não são, nem podem ficar alheias, designadamente se pensarmos, por exemplo, na 

Aprendizagem ao Longo da Vida, enquanto importante vetor da Educação para o Século 

XXI. Neste sentido, importa também lembrar a centralidade dos princípios da Educação 

para o Desenvolvimento, enquanto “pilares de construção essenciais para garantir 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos” (https://unescoportugal.

mne.gov.pt/pt/temas/educacao-para-o-seculo-xxi/aprendizagem-ao-longo-da-vida), 

a saber: equidade, justiça social, cooperação, solidariedade, co-responsabilidade, 

participação e coerência.

Neste volume X vão-se então delineando novos caminhos, em torno de estudos 

que privilegiam quer, por um lado, um enfoque teórico-conceptual, desde logo no ponto 

de partida sugerido para este itinerário de leitura (o 1.º capítulo), quer, por outro lado, 

um enfoque empírico, como no caso do respetivo ponto de chegada (o 11.º capítulo). 

No desenho da trilha assim proposta, procurou-se ainda harmonizar convergências 

linguísticas (castelhano, português e inglês), confluências temáticas (avaliação, 

inovação, formação, entre outras) e concordâncias disciplinares (entre as quais a física 

e a matemática), em distintas geografias (de Angola ou do Perú), nos diversos níveis 

de ensino (do primário ao superior). Traça-se, portanto, mais um convite, no desafio de 

dialogar com os textos aqui reunidos, instigando simultaneamente à reflexão ativa e à 

ação refletida nos Saberes em Movimento, Saberes que Movimentam, que sustentam 

a Educação. 

Teresa Cardoso
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RESUMEN: En este trabajo se entrega una 
propuesta concreta para desarrollar un 
modelo de accountability que esté alineado a 
un tipo de evaluación formativa de los procesos 
y resultados de los sistemas educativos. 
Las últimas décadas han evidenciado un 
predominio de una evaluación asociada a 
mecanismos de rendición de cuentas de tipo 
performativo. La investigación y la experiencia 
en diferentes realidades a nivel mundial han 
generado múltiple evidencia de los límites y 
efectos negativos que este tipo de evaluación 
y rendición de cuentas genera en los sistemas 
y en los procesos de mejoramiento educativo. 
Considerando propuestas alternativas que 
se han ido desarrollando sobre sistemas de 
accountability diferentes a los predominantes, 
en este documento se ofrece una alternativa 
concreta para desarrollar un mecanismo 
de rendición de cuentas que tenga un foco 
formativo, que propicie la colaboración y que 
potencie la transparencia hacia la ciudadanía. 
Esta propuesta se está actualmente 

desarrollando en el marco de un proyecto para 
la Nueva Educación Pública de Chile.
PALABRAS CLAVE: Accountability 
educacional. Educación pública. Políticas 
educativas. Evaluación educativa.

EDUCATIONAL EVALUATION POLICIES: 

CHANGING THE FOCUS IN A POST-

STANDARDIZATION ERA

ABSTRACT: This paper presents a concrete 
proposal to develop an accountability model 
oriented towards a formative type of evaluation 
of the processes and results of educational 
systems. The last decades have shown a 
predominance of an evaluation linked to 
performative accountability mechanisms. 
Research and experience in different realities 
around the world have provided multiple 
evidence of the limitations and negative effects 
that this type of evaluation and accountability 
generates in the systems and in the processes 
of educational improvement. Taking into 
account alternative proposals that have been 
developed for accountability systems different 
from the dominant ones, this document 
offers a concrete alternative to develop an 
accountability mechanism that has a formative 
focus, promotes collaboration and enhances 
transparency towards citizens. This proposal is 
currently being developed as part of a project 
for the New Public Education in Chile.
KEYWORDS: Educational accountability. 
Public education. Educational policy. 
Educational evaluation.
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1 INTRODUCCIÓN

1.1 LÍMITES DE LA EVALUACIÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE TIPO 

PERFORMATIVO EN EDUCACIÓN

La evaluación, especialmente de los aprendizajes de los estudiantes, es un eje 

central de las políticas educativas. Como tal, ha sido un campo de batalla y debate en 

las últimas décadas, donde predominó una lógica evaluativa de tipo performativa, a 

gran escala, que en diferentes realidades ha estado vinculado con altas consecuencias, 

especialmente para escuelas y actores educativos (Haffernan, 2018).

Diversa y creciente evidencia dio cuenta que la lógica de estos sistemas de 

evaluación no podía vincularse con mejoras de los resultados educativos (Verger & 

Normand, 2015). Pese a ello, diferentes sistemas sostuvieron e incluso robustecieron 

esta estrategia. En la región, el caso chileno es paradigmático, debido a la arquitectura 

normativa e institucional que dispuso para desarrollar un Sistema de Aseguramiento 

de Calidad de la Educación, que se sostiene en la centralidad de la medición nacional 

estandarizada de aprendizajes, Simce, y en los efectos que sus resultados generan en los 

establecimientos educacionales y los docentes (Flórez, 2015).

En los últimos años, sin embargo, la hegemonía de este paradigma evaluativo 

parece estar cediendo. A la falta de evidencia sobre sus logros, se suma un gran 

caudal de información que da cuenta de los efectos negativos que genera, la que ha 

podido reportarse en diferentes escenarios en el mundo (Le y Guo, 2021). Las críticas 

que se generan en base a estos resultados han hecho que sistemas educativos que se 

hicieron conocidos por la utilización de esta lógica, como Singapur, estén actualmente 

desmantelando este tipo de estrategias (Tan, 2022).

Así como Singapur, diferentes estados o provincias, han ido desarrollando formas 

alternativas de abordar la evaluación, sin desprenderse de ella, sino más bien buscando 

otorgarle nuevos usos. Dos atributos relevantes de esta perspectiva emergente son el 

carácter formativo de la evaluación y su vínculo con otras formas de responsabilización.

El carácter formativo de la evaluación está vinculado con el aporte que puede 

generar en el proceso de mejora de los procesos educativos. Al no tener un foco prioritario 

en la calificación de la institución o del actor, los resultados de la evaluación pueden ser 

de utilidad para reflexionar y diseñar estrategias que permitan modificar positivamente el 

proceso educativo (Sahlberg, 2021).

Asimismo, la rendición de cuentas de “altas consecuencias” asociada a la 

evaluación de tipo performativo, prioriza la identificación de responsabilidades individuales 

-de personas o de escuelas-, las que ocultan otras instituciones -especialmente del 
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estado- que también tienen responsabilidad en los procesos educativos. A lo anterior, 

se agrega que no suelen tener en cuenta las mayores dificultades que en determinados 

escenarios tienen los procesos educativos, con lo que se quebranta el principio de justicia 

en el proceso evaluativo. 

Frente a eso, se han desarrollado propuestas de rendición de cuentas “inteligente” 

o social educativa, en que se asume que lo que termina ocurriendo en la sala de clases 

es el producto de un conjunto de tareas que se despliegan en los distintos niveles del 

sistema educativo. Cuando el resultado no es “señalar con el dedo” a quien lo hace mal, 

sino reconocer que el proceso educativo es de responsabilidad compartida, pueden 

generarse mecanismos de colaboración e intercambio que tengan como propósito la 

realización de un trabajo colectivo asociado a la mejora.

1.2 ALTERNATIVAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS, PARA APOYAR UNA EVALUACIÓN 

CON FOCO FORMATIVO

Tal como se indicó anteriormente, la investigación y la práctica han ido 

desarrollando opciones alternativas para el desarrollo de mecanismos evaluación y 

de rendición de cuentas alternativos, que se orienten desde otra perspectiva a buscar 

favorecer la mejora educativa. 

En este trabajo se pondrá foco en los mecanismos de rendición de cuentas. Para 

ello, se considerarán tres tipos u opciones que participan de este tipo de abordaje: el 

accountability profesional, el “inteligente” y el “social educativo”. 

El accountability profesional es identificado desde la literatura especializada 

desde hace más de tres décadas como una opción que apunta a la responsabilización 

sostenida en la condición profesional. Darling. Hammond y Ascher (1991) señalan que 

el rol profesional contiene una perspectiva interna y externa de responsabilidad, por 

lo que los sistemas de rendición de cuentas deben priorizar que quienes ostentan la 

profesionalidad puedan poner en práctica los atributos de dicha condición, generando 

acciones y tomando decisiones que sean al mismo tiempo responsables y efectivas. 

Un profesor, desde esta perspectiva, es responsable de desplegar sus atributos 

profesionales para ofrecer oportunidades de aprendizaje efectivas y adecuadas para 

los diferentes estudiantes a quienes enseña. Para aportar a ese objetivo, los sistemas 

educativos deben generar las condiciones necesarias para que los docentes dispongan 

de herramientas y habilidades para ofrecer esas oportunidades de aprendizaje, 

considerando dispositivos para la formación inicial y continua, la carrera docente, su 

evaluación, incentivos asociados y procesos de contratación, entre otras. 
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El accountability profesional tiene un componente interno, porque son los propios 

profesores quienes, desde su condición profesional, asumen la responsabilidad por el 

aprendizaje de sus estudiantes, sin depender completamente de la existencia de incentivos 

o instrucciones generadas “desde afuera”. Para ello, despliegan sus conocimientos y 

habilidades específicas e identitarias -particularmente competencias pedagógicas y 

saberes propios de las disciplinas que imparten- para las que se han preparado y se están 

permanentemente actualizando. 

Los sistemas educativos deben asegurarse que los docentes y quienes están 

a cargo de los estudiantes tengan alto conocimiento, competencias y compromiso. 

Por esa razón, los sistemas de accountability profesional deben priorizar las políticas 

de preparación, contratación y evaluación de docentes, el apoyo a de su desarrollo e 

instrumentos de evaluación que permitan monitorear el trabajo en el aula y el progreso 

de los estudiantes.

En el plano internacional, un ejemplo de este tipo de responsabilización se observa 

Escocia. Allí, la sociedad y el Estado entregan la responsabilidad y la confianza en que los 

docentes serán capaces de lograr formar a los estudiantes, de manera de alcanzar los 

objetivos y metas que la sociedad espera de ellos. La responsabilidad queda internalizada 

en los estudiantes, que deben velar por responder a esas altas expectativas (The Scottish 

Government, 2019).

Lo anterior, sin embargo, no implica que el Estado no realice acciones orientadas 

a que este sistema opere adecuadamente. Los mecanismos que implementa son 

diferentes a los incentivos de tipo sanción de los sistemas performativos. En estos casos, 

se entregan herramientas que permitan perfeccionar la labor profesional, por ejemplo, 

brindando mecanismos de soporte o reflexión profesional. 

Una segunda alternativa conceptual referida a la rendición de cuentas corresponde 

al “accountability inteligente”, el que, de acuerdo a Sahlberg (2010; 2021), tiene presencia 

en la realidad educativa finesa. Para él, este sistema debe, en primer lugar, favorecer el 

desarrollo de evidencia tanto interna como externa respecto del cumplimiento de objetivos 

educativos y, además, incluir antecedentes que no remitan únicamente al rendimiento 

escolar o a visiones estrechas sobre el aprendizaje. El accountability inteligente debe 

permitir también la existencia de mecanismos de rendición de cuentas interno (dentro 

de las escuelas), por ejemplo, a través de procesos de autoevaluación, con niveles de 

rendición de cuentas externos, que permitan monitorear logros de aprendizaje, pero 

privilegiando los objetivos definidos por las propias comunidades educativas. Asimismo, 

requiere visibilizar la existencia de responsabilidades mutuas, generando procesos de 

rendición de cuentas desde y hacia las escuelas y desde y hacia el estado.
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El propio Sahlberg (2010) describe ciertos principios que son necesarios de 

salvaguardar para la implementación de un accountability inteligente, el que, como puede 

verse, tiene bastantes puntos en común con el profesional:

 - Estándares “flexibles”: se necesita la existencia de definiciones o 

expectativas curriculares claras, pero flexibles, de manera de favorecer 

la interrelación de los niveles nacional y local a la hora de llevar a cabo la 

planificación de la enseñanza y generar opciones que apunten efectivamente 

a entregar las oportunidades que los estudiantes de cada territorio necesitan 

para poder aprender.

 - Enfoque en un aprendizaje amplio y profundo: el accountability inteligente 

opera sobre una base formativa que no podría estrecharse hacia algunas 

áreas o asignaturas y que implica la necesidad de abordar la formación 

emocional y social de los individuos. 

 - “Aprender del pasado” y respetar el “conservadurismo pedagógico”: 

relacionado con el accountability profesional, esta variante debe valorar el 

rol que tradicionalmente tienen los profesores y debe ofrecer espacios que 

permitan que se respete la relación entre el docente y sus estudiantes. Es 

decir, no se basa únicamente en la innovación. 

 - Responsabilidad y Confianza: El accountability inteligente requiere de un 

soporte real y sostenido de confianza entre los actores y las instituciones. 

La confianza se demuestra en la autonomía y el espacio que deben contar 

los estudiantes para poder responsabilizarse por la función que la sociedad 

les ha delegado y entendiendo que les ha formado para contar con los 

conocimientos y habilidades que necesitan desplegar para que los estudiantes 

puedan aprender. 

Finalmente, la tercera tipología alternativa al accountability performativo que se 

considera en este trabajo es denominada “social educativo”. A juicio de Hevia y Vergara 

(2019), los mecanismos de rendición de cuentas en educación pueden fortalecerse si 

consideran aspectos desarrollados por el accountability social. Este se puede entender 

como la existencia de un diseño orientado a la vigilancia y monitoreo de instituciones 

estatales, en que éstas a su vez dispongan de capacidades para interactuar con la sociedad.

Considerando estos antecedentes, el sistema de accountability social educativo 

implica la consideración de los siguientes elementos: 1) identificación de responsables 

y responsabilidades relacionadas con causas que afectan problemas de cobertura, 

equidad y calidad educativa; 2) identificación de sanciones y consecuencias a los actores/
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responsables, considerando a la totalidad de actores responsables; 3) vinculación 

de los procesos evaluativos con la mejora educativa y 4) favorecer la participación e 

involucramiento de los ciudadanos en el proceso.

A diferencia de los tipos anteriores, el accountability social educativo destaca 

sus mecanismos de gestión pública, debido a que organiza de forma más esquemática 

los efectos del logro o no cumplimiento de las responsabilidades. Asimismo, prioriza la 

necesidad de transparencia del sistema, entendiendo que la rendición de cuentas se realiza 

mirando hacia la sociedad. Esto implica que los responsables deben responsabilizarse 

por las responsabilidades que les han delegado y que cada ciudadano tiene derecho de 

saber si las expectativas que se han entregado a las instituciones y actores del sistema 

educativo se están cumpliendo.

Entendiendo el accountability social educativo como una herramienta de gestión 

pública, esta propuesta considera de manera relevante los atributos que debe tener 

la evaluación de las responsabilidades. Para poder evaluar procesos y resultados, se 

requiere repensar los mecanismos de evaluación, de forma de no cerrarse únicamente 

a test estandarizados. Asimismo, se requiere que la evaluación ofrezca mecanismos que 

permitan la retroalimentación, es decir, que generen insumos que favorezcan la mejora de 

parte de los responsables. Finalmente, deben ser evaluados no únicamente los efectos del 

proceso educativo, sino también las causas que los explican, lo que permite la realización 

de juicios justos y pertinentes. 

El accountability social educativo tiene puntos en común con el profesional y el 

inteligente, debido a que no descansa únicamente en la evaluación de resultados finales 

del proceso educativo -así como lo hace el performativo- sino que rescata una visión 

amplia del proceso formativo y releva los procesos educativos, pero también los contextos 

en que estos se producen, de manera de ofrecer juicios contextualizados y justos.

2 PROPUESTA PARA UN NUEVO SISTEMA DE ACCOUNTABILITY, PARA UNA ETAPA 

POST PERFORMATIVA

La sección anterior se describieron tipos de rendición de cuentas que buscan 

ofrecer opciones al paradigma performativo y que buscan aportar a la mejora educativa 

a través de una evaluación formativa y otro tipo de participación de los actores e 

instituciones. 

Teniendo en cuenta estos referentes, a continuación se presenta una propuesta 

para el desarrollo de un modelo de accountability que se rija por este tipo de características. 

Este modelo está actualmente en desarrollo para la Nueva Educación Pública de Chile, 

por lo que se ofrecerán lineamientos fundamentales de su diseño.
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Para avanzar en la definición de las características de este modelo, es necesario 

en primer lugar reconocer qué atributos diferenciadores esta podría ofrecer, en relación 

a la tipología performativa. La siguiente tabla identifica algunas de las debilidades de 

este último diseño y los aspectos que la nueva propuesta debiera considerar para poder 

enfrentarlas.

Tabla 1. Aportes de la propuesta del nuevo modelo de accountability.

Debilidades sistema performativo 
responsabilización y rendición de 
cuentas

Propuesta de Modelo de accountabillity

Enfocado principalmente hacia el 
desempeño en mediciones externas.

Considera indicadores para acciones, productos y 
resultados; fuentes de información internas y externas a 
las instituciones educativas.

Se orienta hacia la mejora escolar, por sobre el 
desempeño en mediciones estandarizadas, por lo que 
requiere de espacios de retroalimentación y reflexión 
entre los actores involucrados en las responsabilidades.

Orientado hacia la responsabilización 
de instituciones educativas y actores al 
interior de ellas

Se orienta hacia la distribución de responsabilidades 
entre diferentes actores e instituciones en los diferentes 
niveles del sistema de NEP. 

Además, reconoce que existen responsabilidades que 
son compartidas entre actores, instituciones o niveles 
del sistema.

Potencia la competencia entre 
instituciones y actores educativos

Propicia la búsqueda colectiva de soluciones para el 
logro de las responsabilidades, a través de procesos de 
reflexivos.

Esto implica que, junto con la evaluación de 
responsabilidades, debe generar mecanismos de 
colaboración para el abordaje de las responsabilidades.

Considerando como base los aspectos que se acaban de mencionar, los 

componentes y procesos del modelo que se está presentando incorporan elementos 

relevantes existentes en otros sistemas de evaluación y rendición de cuentas: 

1) El sistema educativo escocés, el neozelandés y el uruguayo consideran 

espacios de acompañamiento y reflexión orientados al análisis de la 

práctica educativa y su desempeño, pero que no están asociadas a 

consecuencias. Se han definido procesos para este modelo considere 

estos requerimientos; 

2) Los sistemas educativos neozelandés y finés consideran espacio para que 

la información proveniente de evaluaciones internas sea considerada como 

válidos para la rendición de cuentas. El modelo que se está desarrollando 

requiere de la incorporación de fuentes de información interna para evaluar 

el cumplimiento de responsabilidades, las que deben previamente superar 

procesos de validación de contenidos y/o constructo; 
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3) El sistema educativo del estado de Espíritu Santo en Brasil considera datos 

similares, producidas por fuentes de información diferentes. El Modelo 

permite esta coexistencia, por ejemplo, considerando el desempeño en la 

prueba Simce con otras evaluaciones de carácter interno.

A los aspectos mencionados, la propuesta de modelo que se está desarrollando 

otros aspectos de carácter diferenciador. El más relevante es la incorporación de una 

dinámica de trabajo colaborativo entre actores e instituciones en diferentes niveles del 

sistema de Nueva Educación Pública, lo que no se visibiliza en los casos internacionales 

que fueron analizados, pero que sí está en el accountability social- educativo. 

Otro aspecto diferenciador de esta iniciativa es la generación de un modelo de 

accountability contextualizado a la realidad y prioridades definidas por el sistema de 

Nueva Educación Pública de Chile. La literatura especializada ha relevado la necesidad 

de que los dispositivos de política educativa respondan a las características, cultura y 

prioridades de los espacios en que se realiza (de la Vega, 2020).

El diseño de este modelo incorpora además la propuesta de Accountability Social 

Educativo (Hevia y Vergara, 2019), incorporando en su diseño la ampliación del espectro 

de responsables y responsabilidades y ha asumido la existencia de transparencia y 

publicidad en la entrega de la información hacia el público general.

2.1 CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE ACCOUNTABILITY

Los atributos que se acaban de ser mencionados deben ponerse en operación 

en un modelo de accountability que involucre a los diferentes niveles del sistema escolar, 

de forma de asegurar en la práctica que se realice un proceso de responsabilización que 

sea compartido. Por su parte, los mismos atributos dan cuenta de la necesidad de que el 

modelo considere la transparencia del modelo hacia la ciudadanía. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se describen a continuación los procesos que se 

espera que se realicen cuando el modelo esté en marcha.

 - A nivel local: una institución educativa, junto con el organismo de gestión 

de la educación a nivel intermedio, analizan el logro de cumplimiento de 

responsabilidades que los implican (y que eventualmente incluyen a otras 

instituciones). Luego del proceso de reflexión, generan e implementan una 

propuesta de mejora que permita aumentar el logro de la responsabilidad y 

luego monitorean su cumplimiento.

 - A nivel nacional: el nivel central del sistema educativo analiza con un 

organismo de gestión de la educación a nivel intermedio el cumplimiento 
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de responsabilidades que se encuentran en bajo nivel en un conjunto de 

instituciones educativas. Se identifican colectivamente los responsables de 

mejorar ese cumplimiento, se acuerdan mejoras de forma colectiva y se hace 

monitoreo al cumplimiento de las acciones acordadas.

 - A nivel de público general: un ciudadano o una institución solicita 

antecedentes sobre el cumplimiento de responsabilidades y de sus 

responsables en relación a un determinado territorio. Se hace una solicitud 

de información, la plataforma emite reporte automático, el que es validado 

en términos legales y técnicos por la autoridad correspondiente, para luego 

entregar el reporte solicitado. 

Para poder dar el uso recién mencionado al modelo de responsabilización, 

se requiere que éste cuente con ciertos componentes fundamentales y de procesos 

asociados que permiten su funcionamiento. A continuación, se mencionarán estos 

componentes y procesos.

2.2 COMPONENTES FUNDAMENTALES DEL MODELO

1. Responsabilidades. Identificación y definición de tareas, productos y/o 

resultados necesarios para lograr procesos educativos alineados con 

los Estándares Indicativos de Desempeño y con los Principios y Objetivos 

Estratégicos de la NEP.

2. Responsables. Identificación de actores, equipos y/o instituciones que deben 

ejecutar cada una de las responsabilidades definidas.

3. Indicadores. Unidades de medición que permiten evaluar el logro de las 

responsabilidades.

4. Efectos o consecuencias. Corresponde a las medidas necesarias de tomar 

para corregir el no logro o el logro incompleto de las responsabilidades.

2.3 PROCESOS ASOCIADOS AL MODELO 

1. Evaluación de cumplimiento de responsabilidades. Ejecución de los procesos 

de evaluación que son necesarios para generar la información relacionada 

con cada indicador.

2. Reflexión individual y colectiva. Espacios de desarrollo profesional, discusión 

y análisis de y entre actores e instituciones en relación al logro de las 

responsabilidades definidas. 
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3. Estrategias de mejora. Planifi cación de acciones y procesos orientados hacia 

la mejora del logro de responsabilidades.

4. Monitoreo y evaluación. Realización periódica y permanente de procesos para 

verifi car el avance y cumplimiento de objetivos propuestos para el Modelo de 

accountability de la NEP.

5. Entrega de información. Generación de reportes de información de carácter 

público sobre el avance en el logro de las responsabilidades defi nidas por el 

Modelo.

En términos de operación, el Modelo funcionará siguiendo el siguiente fl ujo: 

1. El fl ujo de operación regular del Modelo se inicia con el levantamiento de 

información sobre el logro de los indicadores asociados a las responsabilidades 

defi nidas.

2. A partir de la información generada sobre el logro de indicadores, se 

generarán instancias de análisis individual y grupal orientadas a la búsqueda 

de soluciones asociadas al cumplimiento de responsabilidades.

3. Los procesos de refl exión debieran traducirse en acciones concretas de 

mejora, las que dispondrán de un procedimiento y un formato, además de 

plazos de ejecución y medios de verifi cación. 

4. De manera periódica, según defi niciones hechas en el diseño del modelo, 

operará un sistema monitoreo y evaluación orientado a medir el logro de los 

objetivos del Modelo.

5. El Modelo contará con un módulo de transparencia, orientado hacia la entrega 

de información general sobre el Modelo y de cumplimiento de los indicadores.

El siguiente esquema describe el fl ujo de operación del producto propuesto por 

este Modelo.

Gráfi co 1. Flujo de operación del modelo de accountability.
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En términos funcionales, los usuarios del Modelo de accountability dispondrán 

de los siguientes atributos, que no son actualmente provistos por el sistema vigente de 

accountability de tipo performativo:

1) Mayor cantidad y variedad de información, producida de diferentes fuentes 

(en las que se incluye la producida por pruebas estandarizadas), respecto 

de acciones, procesos o productos que deben ser abordados para generar 

una mejora. Hasta ahora, las instituciones realizan este ejercicio de manera 

autónoma, y siguiendo sus propios parámetros de evaluación. Esto debiera 

orientar la identificación de soluciones que permitan la mejora educativa.

2) Abordaje de responsabilidades más objetivo y justo. Las instituciones 

educativas dispondrán de información que les permita monitorear el 

cumplimiento de sus responsabilidades, pero también podrán conocer 

qué responsabilidades, pertenecientes a otros niveles o instituciones del 

sistema, no se han logrado, permitiendo disponer de una visión distribuida 

de responsables, lo que favorecerá una mejor individualización de las 

responsabilidades. Asimismo, la identificación de responsabilidades y 

responsables, así como del grado de cumplimiento de responsabilidades, 

favorecerá la transparencia pública de las acciones y logros de los diferentes 

niveles del sistema.

3) Institucionalización de acciones de colaboración para la mejora. La instalación 

de un modelo de accountability propio permitirá oficializar la relevancia de 

la búsqueda colectiva de soluciones, la realización colaborativa de éstas 

(siguiendo la metodología de Data teams) y su correspondiente monitoreo, 

asumiendo de esta forma los principios definidos por el sistema educativo en 

el trabajo orientado a la mejora escolar. 

Ciertamente, todas estas ventajas competitivas debieran terminan beneficiando al 

proceso educativo al interior de los establecimientos educacionales, y con ello afectando 

positivamente a sus estudiantes y sus familias.

3 METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL MODELO DE ACCOUNTABILITY

Para el desarrollo del modelo que se está presentando, se requiere de la 

implementación de una metodología que permita tanto la realización de sus productos 

como la validación de sus contenidos. En este proceso se siguió la secuencia de 

procesos propias de la innovación social (Tromp, 2013), que considera cinco pasos para 

el cumplimiento del propósito de esta iniciativa. Estos se describen a continuación.
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3.1 IDENTIFICANDO LAS RESPONSABILIDADES 

Esta etapa comprende la realización de un levantamiento de responsabilidades, 

respecto de las cuales se debe rendir cuentas, asociadas a la implementación de los 

principios y objetivos estratégicos del sistema educativo correspondiente. 
Esta etapa comprende la realización de las siguientes acciones.

a) Identificación y operacionalización de instrumentos o documentos, tanto 

estatales como académicos, de los cuales puedan reconocerse marcos 

de actuación, productos o resultados esperados de la labor de actores, 

organismos y/o niveles del sistema educativo. Con ellos se identifican las 

responsabilidades que serán consideradas en el sistema de accountability, 

así como también se describen las características de la rendición de cuentas 

que le estaría asociada. 

Junto con lo anterior, el modelo requiere de instancias de validación con 

los diferentes, actores, organismos y niveles del sistema educativo, con el 

objetivo de validar y corregir la propuesta inicial.

b) Con posterioridad a la validación, la operacionalización realizada será 

transformada a definiciones de responsabilidades de diferentes actores, así 

como el actor, equipo o institución responsable de cada una de ellas.

El producto esperado de esta etapa será una matriz de responsabilidades 

clave para los procesos educativos desarrollados en el marco de la NEP, con sus 

correspondientes responsables. 

3.2 DEFINIENDO INDICADORES Y MECANISMOS DE EVALUACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

En esta etapa se desarrollan los mecanismos, instrumentos y procedimientos 

necesarios para poder medir el cumplimiento de las responsabilidades definidas en el 

paso anterior:

a) Se diseñan indicadores asociados a cada responsabilidad, identificando su 

fórmula de cálculo y medio de verificación.

b) Se diseñan instrumentos o identificarán fuentes de información existentes 

para contar con los antecedentes necesarios para evaluar el logro de cada 

indicador.

c) Se elabora una metodología integral de producción de información, así como 

protocolos para su realización.
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d) Se valida la propuesta metodológica con representantes de actores, 

organismos y niveles del sistema educativo correspondiente, de manera de 

evaluar su viabilidad y sostenibilidad, realizando los ajustes necesarios para 

asegurar ambos criterios.

El producto esperado de esta etapa será una Matriz de indicadores para la 

medición de responsabilidades, con sus correspondientes instrumentos de medición.

3.3 DEFINIENDO UN MARCO DE ACTUACIÓN

En esta etapa se diseñan los protocolos y definiciones organizacionales el 

uso de la información de los datos que se levanten, referidos a la evaluación de las 

responsabilidades definidas por el modelo. 

a) Se definen objetivos y estándares de funcionamiento para el Modelo de 

accountability (para qué se realiza, qué se espera de él en términos generales 

y de funcionamiento operativo). Esta tarea se realiza de forma participativa 

con miembros del sistema educativo, en sus diferentes niveles, sobre la base 

de ejemplos provenientes de experiencias internacionales y propuestas de 

especialistas que proveerá el equipo ejecutor.

b) En base a estos objetivos y estándares, se diseña una metodología para 

la realización del proceso de “reflexión individual y colectiva”. Este es un 

proceso clave para el funcionamiento del Modelo, debido a que implica el 

análisis colaborativo del cumplimiento de las responsabilidades evaluadas 

a través de los indicadores y la búsqueda colectiva de soluciones para la 

mejora de su cumplimiento. Esta metodología se basará en la propuesta de 

“Data Teams” (Schildkamp, 2020), que aborda los procesos colectivos de uso 

y reflexión basadas en el uso de datos.

c) Se desarrolla un mecanismo que permita la elaboración y entrega de reportes 

de cumplimiento de responsabilidades y acciones de mejora, considerando 

el nivel de escuela, nivel intermedio y nivel nacional, orientado a brindar 

transparencia hacia la ciudadanía en relación al avance en la gestión y 

acciones referidas a la mejora educativa. 

d) Se diseña un mecanismo de operación regular del Modelo de accountability, 

a través de un manual de operación y de procedimientos.

e) Se diseña un mecanismo de monitoreo y de evaluación del Modelo de 

accountability, para ser implementado de forma autónoma por el propio 

sistema.
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El producto esperado de esta etapa será el documento “Marco de actuación”, 

que contendrá los instrumentos recién enunciados. 

3.4 DESARROLLANDO EL SOPORTE TECNOLÓGICO DEL MODELO

Este proceso tiene como propósito entregar una base tecnológica para la 

operación del Modelo. Para llevar a cabo esta etapa se realizan las siguientes acciones:

a) Se diseña y desarrolla una plataforma que permita la implementación 

autónoma del Modelo de accountability.

b) Se elaboran protocolos y procedimientos para formalizar el uso de la 

plataforma.

El producto esperado de esta etapa será una versión completa de la plataforma 

que dará soporte a la operación del Modelo de accountability, a una escala controlada.

3.5 IMPLEMENTANDO Y EVALUANDO EL MODELO

La quinta etapa del proceso implica una aplicación controlada del diseño del 

Modelo de accountability, que permita evaluar su diseño e implementación, previo 

a su operación regular. Para realizar esta etapa se requiere de la realización de las 

siguientes acciones:

a) Se diseña una metodología de implementación del Piloto del Modelo de 

accountability. Junto con ello, se seleccionarán los organismos de nivel 

intermedio y establecimientos educacionales que participarán del piloto.

b) Sobre la base del mecanismo de monitoreo y evaluación anteriormente 

diseñado, se elabora una metodología orientada a la producción y análisis de 

información del piloto.

c) Se implementa el pilotaje, en términos de las definiciones hechas a nivel de 

diseño, considerando su ejecución desde la plataforma informática.

d) Se evalúan los resultados del piloto, contando con la participación de 

representantes de la Dirección de Educación Pública, Servicios Locales de 

Educación y establecimientos educacionales.

e) Se diseñan mejoras al Modelo de accountability de la NEP, a la luz de los 

resultados obtenidos.

El producto esperado de esta etapa es la evaluación de la implementación del 

Modelo y la identificación de mejoras para su diseño y operación.
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4 CONCLUSIÓN

En este trabajo se han entregado antecedentes relacionados con los cambios 

que están ocurriendo a nivel del diseño de las políticas educativas, respecto de los 

procesos de evaluación y rendición de cuentas, por medio de los cuales los sistemas 

educativos buscan potenciar el logro de sus principales propósitos.

Luego de constatar los límites y fracasos de los mecanismos de evaluación y 

rendición de cuentas de tipo performativo, han comenzado a surgir opciones alternativas 

para enfrentar ambos procesos con un foco formativo, orientado a favorecer la mejora 

educativa a partir de principios y acciones que son diferentes y que proyectan nuevas 

oportunidades.

Dentro de esta tendencia, se propone un sistema de accountability que permita 

aprovechar estas nuevas propuestas, definiendo una estructura y un proceso de diseño 

y validación específico que permita implementarlo y ponerlo a prueba. Esta propuesta 

está empezando a ser desarrollada en un caso concreto de la Nueva Educación Pública 

en Chile.
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