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El escritor puede tener dos grandes preocupaciones, 
realmente importantes, que lo marcan, que le dan una 
identidad, que lo expresan, que lo hacen. 
La primera, es como se puede llegar a expresar cuan-
do está en medio del acto de escribir, de lo que  quiere 
transmitir. Piensa si es acorde, si es lógico, si mantiene 
un orden, si es capaz de llegar a su objetivo final, si abre 
la mente de su lector, si lo cambia.
De alguna manera, el escritor aspira volverse un cupido 
literario, busca impactar y penetrar los corazones de sus 
lectores con sus flechas gramaticales. Desde sus letras se 
pregunta si está siendo capaz de llegar a esa vitalidad de 
la persona, a su punto más importante, en donde el lec-
tor pueda plasmar lo expresado sobre su plano personal 
de percepciones, de ideas.
Un escritor lo llega a lograr, con la creatividad, con la ca-
pacidad de sorprender, con la poca predecible forma de 
colocar cientos y cientos de letras conformando un todo, 
con el sentimiento impregnado en cada una de ellas, con 
la visión de un entorno que no existe, que solo está en 
nuestras mentes, con describir un lugar que potencie la 
creatividad de su lector, con su audacia en la tinta im-
presa, con sobrepasar lo esperado. Lo logra.
El segundo gran problema con el que el escritor podría 
encontrarse, es en como desatar ese momento final y de-
finitorio de un escrito.
Esta es la parte vital y fundamental, es ese cierre de un 
círculo, de esa creación que se quiso formar a través de 
un relato, de una prosa, de una metáfora, de una coma, 
de un punto, de una palabra, de las letras, de la litera-
tura. Ese cierre en donde su creación tuvo lugar en una 
única cabeza. 
Si el círculo, si la creación no llega a concluirse, el flujo 
de palabras que el escritor figuró en su mente, se verá ex-
pulsado hacía afuera, hacia espacios vacíos de la mente 
del lector, impulsado por las fuerzas de la decepción y 
del desentendimiento. La gran catástrofe literaria. 
El cierre del círculo de palabras, ese es el inmenso poder 
del escritor. 
Donde controla las violentas aguas de tinta del más pe-
ligroso rápido. Con su tacto y su sentido literario las 
mantiene estables. Acá es donde se libera la más grande 
batalla, en donde luchan unas ideas con otras, en busca 
de una construcción que sorprenda, en donde el escritor 
se llega a desesperar, en donde llega a tranquilizarse, en 
donde siente tristeza, también donde siente alegría, en 

donde ríe, en donde llora, en donde puede amar, en don-
de logra pensar mas allá, en donde reflexiona, en donde 
vive y en donde muere, sus páginas escritas.
Ese es el camino por el cual, un escritor atraviesa la an-
helada línea de la inmortalidad, en donde, así la muerte 
se interponga ante su cuerpo, lo transmitido seguirá vi-
viendo con una fuerza similar a ninguna, extraña y po-
derosa que se nos escapa de las manos. El escritor vive 
en sus letras, aún después de que la muerte le quite la 
suerte de respirar.
___________________________________________________

Abstract: The writing is on the road to move from teaching and 
differentiate between the simple transmission of knowledge re-
peating slogans or develop appropriate concepts that motivate 
students to actuate with tools exposed by the teacher to his grip, 
repulse and build to address to learn from the diversity of his 
look. Generate doubt, put on the table rather than answers ques-
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within education imperative.
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Desarrollo
“La educación superior ha adquirido un papel sin prece-
dentes en la sociedad actual, como componente esencial 
del desarrollo cultural, social, económico y político y 
como pilar de la formación endógena de capacidades, 
la consolidación de los derechos humanos. El desarro-
llo sostenible, la democracia y la paz en un contexto de 
justicia. Las instituciones de educación superior, el per-
sonal y los estudiantes han de preservar estas funciones 
fundamentales. También han de potenciar la función 
crítica y la de previsión del futuro mediante un análi-
sis continuado de las tendencias sociales, económicas 
culturales y políticas emergentes. Por eso es necesario 
que dispongan de plena autonomía académica y libertad 
y que a la vez sean totalmente responsables y puedan 
rendir cuentas a la sociedad.” (La educación superior 
en el siglo XXI: Conferencia Mundial sobre Educación 
Superior UNESCO, París, octubre de 1998 en Mateo, J. 
2006. Pág. 202)
Entendiendo que la educación superior hoy por hoy tie-
ne un papel principal en nuestra sociedad, es necesario 
para llegar a lo que plantea la UNESCO trabajar en los 
aspectos evaluativos de la misma. Por ello debemos des-
tacar y comprender que la evaluación de la calidad, se 
puede observar como una práctica generalizada. Diver-
sos organismos, de diferente nivel plantean operativos 
de evaluación de la calidad educativa, en el mundo. 
Pudiéndose observar la implementación de estos tipo 
de prácticas en diferentes aspectos educativos como 
por ejemplo: la evaluación de los aprendizajes de los 
alumnos/as, la evaluación de la actividad profesional, la 
evaluación de los procesos de desarrollo de los diseños 
curriculares y planificaciones, evaluación del clima ins-
titucional, entre otras. 
Antes de continuar destacaremos que la evaluación es 
la posibilidad de comprender lo que se necesita cam-
biar para la mejora educativa, en este trabajo hablare-
mos siempre de evaluación institucional orientada a la 
calidad contextualizada. Por lo tanto la información es-
tablecerá los aportes esenciales y principales para com-
prender la realidad educativa,  el plan estratégico sumi-
nistrará el uso intensivo y extensivo del conocimiento 
evaluativo generado a lo largo del proceso evaluador y 
servirá para relacionar eficaz y eficientemente los pro-
cesos de mejora. Cuando nos referimos al proceso de  
evaluación  debemos tener presentes que al pensar en la 
implementación de diversos modos de acción lo conce-
bimos con el objetivo primordial de mejorar la práctica 
educativa en función de la búsqueda de calidad. El con-
cepto de calidad aplicado al ámbito educativo comienza 
a aparecer en la década de los ochenta y con el correr 
de los años se ha transformado en el eje discursivo de la 
educación actual. En esos años la Sociedad Española de 
Pedagogía hacía referencia a este tema afirmando:
“…la calidad y la excelencia son metas deseables de la 
educación y de toda empresa humana. Nadie está en 
contra de la excelencia y resulta difícil imaginar una es-

cuela o una organización satisfecha de su mediocridad” 
(Sociedad Española de Pedagogía, 1998:7)
La calidad educativa en un principio se consideraba  
como la eficacia de los procedimientos, es decir el cum-
plimiento de los objetivos preestablecidos. Ahora bien 
entendiendo la calidad educativa desde esta perspecti-
va nos quedaríamos en una concepción muy precaria ya 
que concebir la calidad educativa como el resultado del 
cumplimiento eficaz del fin pautado. Por otra parte en 
el Texto de Tiana Ferrer se resalta la concepción de que 
la calidad educativa es más que el cumplimiento de los 
objetivos, es la posibilidad de considerar que la calidad 
educativa, es la adecuación entre logros obtenidos y  los 
recursos utilizados. Entendiendo que ambas perspecti-
vas se complementan ya que los resultados depende de 
los recursos y el procedimiento a utilizar en las diversas 
situaciones. Cuando nos referimos al término recursos 
hablamos de los recursos de una persona en función a 
sus competencias, no nos referimos a los recursos sola-
mente económicos. Podríamos considerar que la calidad 
educativa hace referencia solamente a la satisfacción de 
las necesidades, pero como remarcamos anteriormente 
ninguna de las tres concepciones: el cumplimiento de 
los objetivos, la relación de los logros con sus recursos 
y procedimientos y la satisfacción de necesidades son 
unívocas, ya que se interrelacionan entre ellas y son par-
te de un todo. 
Como sucede con la calidad educativa, la evaluación 
educativa se ha convertido en un aspecto principal entre 
los aspectos pedagógicos en la agenda actual. Cuando 
hablamos de evaluación educativa estamos pensando y 
refiriéndonos a la búsqueda de la calidad educativa en 
todos sus aspectos, evaluar para la mejora. Por lo tanto 
debemos comprender que la evaluación no es una etapa 
posterior o el final de un proceso, sino que es un  mo-
mento más en el camino de la institución, para poder 
observar lo transcurrido y tomar decisión sobre como 
continuar. En el proceso de evaluación es necesario 
crear las condiciones óptimas para que todos, ya sean 
los participantes como el evaluador mejoren su concep-
ción sobre la realidad de la institución.
“La gestión no es un evento, no es una sola acción. Es 
un proceso que incluye múltiples y complejas variables 
atravesadas por la dimensión de tiempo” (Blejmar, B. 
2005 pág. 23).  
Al leer las palabras de Blejmar podemos hacer referen-
cia a la ética en el proceso de la evaluación. Y preguntar-
nos ¿Cuán estrecho es el camino por donde transitamos 
cuando se está en el proceso de evaluación?  La eva-
luación es un instrumento para la mejora en la calidad 
educativa de un determinado contexto, el evaluador o el 
equipo de evaluadores debe garantizar la objetividad y 
la justicia de su proceso evaluativo.       
Joint Committee (1994) expresa: “la evaluación es la de-
terminación sistemática del valor o mérito de un objeto”.
Un aspecto que no hemos abordado todavía es: el valor, 
que se destaca en toda evaluación. Podemos afirmar en-
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tonces, que la evaluación implica un juicio de valor  por 
lo tanto no es neutral. Necesitando partir de un conjun-
to de aspectos, llamados: variables-dimensiones, espe-
cíficos a evaluar relacionados con dichos valores. Por lo 
tanto se deben determinar los valores acordes, buscados 
o necesarios para dicha evaluación. Debiendo precisar 
y describir cada aspecto a evaluar, garantizando de esta 
manera la objetividad y eficacia del proceso evacuatorio, 
entendiendo que muchas veces es compleja la realidad 
y es necesario utilizar instrumentos y técnicas para re-
coger la información. Luego debe medirse y generar una 
síntesis descriptiva de los aspectos a evaluar de forma 
que permita una interpretación apropiada de la realidad 
para su comparación con su estándar. Podríamos consi-
derar a la evaluación educativa como: “El proceso sis-
temático de recogida, análisis e interpretación de infor-
mación relevante y fiable para describir cualquier faceta 
de la educación y formular un juicio de valor sobre su 
adecuación a un criterio, que represente un valor acep-
tado, como base para la toma de las oportunas decisio-
nes optimizantes de dicha faceta” (De la Orden, 1997b). 
Se pueden identificar tres formas de evaluación institu-
cional: la evaluación interna o autoevaluación, la eva-
luación externa y al evaluación mixta (procurando una 
aproximación entre las dos visiones: interna y externa). 
La autoevaluación es un instrumento con el cual se pue-
de observar y estudiar sistemáticamente los procesos y 
los resultados, requiere situar la información relevante 
sobre sus acciones, sus dificultades y sus logros, de ma-
nera que permita tomar decisiones para el mejoramiento 
de la calidad educativa.

La autoevaluación se vincula con el objeto que se eva-
luará, y con quienes llevarán a cabo el proceso de eva-
luación y el público. Es decir se relacionan: el objeto 
a evaluar, los que producen la información y los desti-
natarios de la evaluación. La autoevaluación es un ins-
trumento  trascendental, ya que permite: recabar infor-
mación referente a diversos aspectos de la institución 
como así también del desempeño del grupo de alumnos/
as. Nos permite reflexionar sobre los que se está hacien-
do y colaborar  con la comprensión de lo que sucede, 
fomentando así la participación y el diálogo de los ac-
tores, lo que llevará a unir a la comunidad educativa, o 
el grupo de alumnos, logrando nuevos aprendizajes, ge-
nerando acciones constituidas en el análisis de los que 
se está haciendo y cómo se está procediendo. Por ello 
es necesario pensar en la metaevalaución que implica 
evaluar los aspectos del propio proceso evaluativo, la 
evaluación de la evaluación. La metaevaluación nos per-
mitirá pensar la metodología utilizada, la viabilidad de 
las estrategias diseñadas, el uso de la información. Por 
lo tanto es esencial que haya espacios  y momentos de 
reflexión sobre las estrategias y la metodología que se 
está llevando a cabo. 
Podemos decir que evaluar involucra demostrar si la rea-
lidad de las conductas, actos humanos específicamente 
en el acto educativo; muestran las condiciones y carac-
terísticas que demanda la valoración, el juzgamiento de 
una realidad, y la comprobación de la concordancia o 
no con las categorías - dimensiones previamente deter-
minadas, por lo cual exige problematizar en torno de los 

valores y el sentido de lo que ocurre en la realidad o en 
las situaciones observadas y juzgadas; requiere aprehen-
der las significaciones propias, particulares de los actos 
humanos; actúa sobre procesos humanos, en escenarios 
específicos, en relación con su historia y contexto espe-
cífico, donde se desenvuelven los sujetos. (ver, Bertoni, 
1997, pag. 26-43)
Precisamente por lo expresado anteriormente podemos 
tomar las ideas del autor: De la Orden cuando se refiere a 
la evaluación: como una característica propia a toda ac-
tividad  humana intencional que se manifiesta tanto en 
la vida cotidiana, como así también en la vida laboral.
El hombre evalúa diariamente sus hechos cotidianos 
como por ejemplo: objetos, personas,  situaciones, su-
cesos, juzgándolos en contraposición con instancias o 
modelos aceptables para cada sujeto o grupo de sujetos. 
Por ello entendemos y afirmamos que:
“La evaluación no ha de ser un medio para conseguir 
que los sujetos se adapten a los medios instructivos, 
sino un sistema para adaptar las condiciones de instruc-
ción a los individuos con la finalidad de maximizar su 
potencial de éxito.” (The Overall Assesment Prophcy. 
Dochy y McDovell, 1997 en Mateo, J. 2006 pág. 57)
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Abstract: This paper aims to reflect on the evaluation aimed 
to improve education, understanding that self-evaluation and 
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meta-evaluation are necessary tools for reflection of the evalua-
tion itself.
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meta evaluation - internal evaluation - external evaluation

Resumo: Este trabalho pretende refletir sobre a avaliação como 
fim para a melhora educativa, entendendo que a autoavaliação 
e a meta-avaliação são ferramentas necessárias para a reflexão 
da própria avaliação.
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Resumen: El análisis del lenguaje audiovisual permite comprender el tejido de mensajes mediáticos que deambulan en los medios. 
Mensajes compuestos de imágenes y sonidos cuya codificación sigue siendo total para cualquier individuo. Este texto brinda las 
herramientas mediante ejemplos, para desentramar la construcción detrás de cualquier discurso audiovisual.
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Estamos en el Siglo XXI y la imagen es crucial para la 
formación de un individuo. Leer y escribir no alcanza 
hoy en día para generar un pensamiento crítico en una 
sociedad donde la batalla mediática está instalada y la 
manipulación mediante recursos audiovisuales es cosa 
de todos los días. ¿Cómo hacer frente a los diferentes 
mensajes audiovisuales? ¿Cómo correrse del mero lugar 
de consumidor de imágenes audiovisuales para tener 
una lectura crítica de las mismas? 
Pocos autores trabajaron la función del medio desde el 
uso de sus códigos audiovisuales y la construcción de 
la realidad que los mismos promueven. El audiovisual 
es un lenguaje de consumo masivo pero su codificación 
sigue siendo total. La educación audiovisual no está al 
alcance de todos sino que sigue siendo objeto de los po-
cos que se destinaron a estudiarla. Una elite que suele 
estar vinculada de una u otra forma con el medio. Tales 
individuos tienen la gran responsabilidad de ser lo más 
objetivos posible a la hora de armar un discurso audio-
visual. Algo que no sucede si se trabaja para un medio 
cuyos intereses (económicos, políticos, culturales) de-
ben representarse a través de la señal. 
Es una deuda enorme la enseñanza nacional del len-
guaje audiovisual de manera que cualquiera que mire 
televisión pueda entender el carácter manipulador, la 
construcción detrás de cualquier discurso que incluya 
imágenes y sonidos.
El objetivo de este texto es que se tome conciencia de 
esta situación y colaborar en los motivos y razones para 
que los individuos generen un pensamiento crítico. Para 
tal fin propondremos herramientas necesarias para de-

codificar los discursos audiovisuales implícitos en el 
audiovisual de consumo masivo.
Se tomarán como objeto de análisis los noticieros del 
prime time -19, 20 y 21 hs. - de los canales de aire. Se 
hará hincapié en cómo construyen el valor de verdad en 
base a una supuesta objetividad, para luego decodificar 
los mensajes implícitos que configuran la manipulación 
mediática. El abordaje analítico de noticieros y la cons-
trucción del valor de verdad, se aplicará específicamen-
te sobre los recursos netamente audiovisuales como lo 
son el color, angulación de cámara, música extradiegé-
tica, o los colores titilantes de los epígrafes en las notas.
El trabajo se orienta al análisis específico de los noticie-
ros prime time u horario central de los cinco canales de 
aire. Entre los cuales se encuentra “América Noticias” 
en la frecuencia de Canal 2, “Visión Siete” transmitido 
por la televisión pública o canal 7, “Telenueve” en canal 
9, “Telefe Noticias” por canal 11 o Telefe, y “Telenoche” 
por canal 13.
La televisión es entretenimiento y eso no es ninguna 
novedad. Los tele espectadores recurren a encender su 
aparato de TV hogareño con el fin de buscar una compa-
ñía, una sonrisa, una distracción que los evada del mun-
do cotidiano manteniendo la sensación de “conexión” 
con la realidad. El caso de los noticieros es particular en 
este aspecto, pues su función es informar a la audien-
cia, traer información necesaria del mundo al interior 
del hogar. 
Lo que cambió hoy en día es el modo de acercar la in-
formación, desde la década del ’50 en que se populari-
zó el medio hasta nuestros días. Hoy es fundamental el 


