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Cómo diseñar un modelo de evaluación docente 
basado en estándares: lecciones de Australia

José María García Garduño

Introducción

La calidad de la educación básica, junto con la equidad, es una de 
las políticas educativas más importantes alrededor del orbe; una 
razón fundamental de esto es que está asociada con el crecimiento 
económico (Hanushek y Wößmann, 2007). Un sistema educativo de 
calidad tiende a desarrollar más en los estudiantes las habilidades 
relacionadas con un mejor desempeño laboral. Entonces, para cre-
cer económicamente se requiere de un sistema educativo de calidad. 
Como ocurre en lo económico, los países también compiten tácita-
mente por tener sistemas educativos competentes. Actualmente el 
indicador internacional más notable para medir la calidad de los 
sistemas educativos es su desempeño en la prueba pisa (Program-
me for International Student Assessment o Programa Internacional 
para la Evaluación de Estudiantes).

En varios países, los resultados en la prueba pisa se han cons-
tituido en una variable que ejerce influencia en la formulación de 
políticas y reformas educativas, tanto en los países desarrollados 
que tienen desempeños promedio, como Estados Unidos (Walker, 
2013) y otros como los latinoamericanos que se desempeñan abajo 
del promedio (Rivas, 2015). En México, los bajos resultados de la 
prueba pisa 2015 fueron objeto de noticia en la prensa nacional de 
primera plana y el propio secretario de Educación Pública declaró 
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que “México no está satisfecho” con ellos (El Economista, 2016). 
De ahí que, en los últimos lustros, los responsables de la formula-
ción de las políticas educativas han puesto como prioridad la mejo-
ra del desempeño de los alumnos. Entre las políticas más aceptadas 
en el medio internacional está elevar la calidad educativa por medio 
de la mejora del desempeño docente y la rendición de cuentas. Al 
respecto, Darling-Hammond y Rothman (2011) indican que la po-
lítica de mejora de la eficacia docente se ha colocado rápidamente a 
la cima en la agenda de las políticas educativas.

Una de las políticas asociadas con la mejora de la eficacia do-
cente fue la creación de estándares o parámetros curriculares. En 
1989, en Estados Unidos, se crearon los primeros para el área de 
las matemáticas (nctm, 2014), lo cual dio pie a su creación en otras 
disciplinas y latitudes. Por ejemplo, en 1999 Brasil fue de los prime-
ros países de la región en diseñar estándares curriculares (Casimiro, 
2002). Poco después, se crearon los estándares de evaluación del 
desempeño docente.

En 1992 el grupo de expertos estadounidenses del Interstate 
New Teacher Assessment and Support Consortium (intasc), enca-
bezados por Linda Darling-Hammond, diseñó los primeros están-
dares de evaluación (intasc, 1992), los cuales, inicialmente, estaban 
dedicados a la evaluación de los nuevos docentes. Un poco más 
tarde, en 1996, Charlotte Danielson diseñó su Marco para la ense-
ñanza, el cual está dirigido a evaluar el desempeño de los docentes 
de recién ingreso (Danielson, 2013). Una década después, en 2011, 
el intasc reformuló ese diseño e incluyó la evaluación de docentes 
experimentados (ccsso, 2011). A partir de estas experiencias, otros 
sistemas educativos anglosajones diseñaron estándares y políticas, 
como el de Inglaterra (uk Statutory Instruments, 2006) y el de la 
provincia canadiense de Ontario (edu, 2009). Asimismo, surgieron 
otros marcos como el de Marzano, creado en el 2011 (lsi, 2013).

El modelo de Danielson sirvió de inspiración para que Chile, en 
2003 —antes o a la par de varios países anglosajones— fuera el pri-
mer país de la región en diseñar un sistema de evaluación docente 
basado en estándares. Su Marco para la Buena Enseñanza (cpeip, 
2008) fue construido con bases conceptuales sólidas y una inves-
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tigación nacional sobre la eficacia docente en la que participaron 
los docentes en ejercicio. Además, dicho marco ha sido sometido a 
evaluaciones posteriores (Taut y Sun, 2014).

México no ha sido tan exitoso en el diseño y la puesta en mar-
cha de una política de evaluación docente. Bajo los auspicios de la 
Ley de Servicio Profesional de 2013, se diseñó el Perfil, parámetros 
indicadores para docentes y técnicos docentes (sep, 2014). A dife-
rencia de los estándares anglosajones y chilenos, que son universa-
les para todos los docentes, los mexicanos tienen más de una decena 
de perfiles para docentes de diferentes niveles y especialidades (por 
ejemplo, educación indígena, preescolar, secundaria, especial, de in-
glés, etcétera). El documento no señala en qué marco conceptual se 
fundamentó la existencia de tantos y variados perfiles, ni los pro-
cesos metodológicos seguidos para construirlos (sep, 2014). Sólo 
informa que participaron docentes, directores de escuelas, asesores 
técnico-pedagógicos y autoridades a través de reuniones de traba-
jo y envíos de propuestas a cada entidad federativa. Además, todo 
parece indicar que no se retomaron los estudios nacionales previos 
sobre el tema, como fueron los encabezados por Armando Loera y 
el Centro de Estudios Educativos (oei, 2010).

Como es conocido, la puesta en marcha de la evaluación do-
cente fue abrupta y traumática. La nueva administración federal 
decidió abrogar la Ley General del Servicio Profesional Docente; 
sin embargo, como lo señaló el secretario del ramo, la evaluación 
docente continuará, pero será fundamentalmente de tipo formati-
vo, asociada a la mejora y separada de lo laboral (Juárez, 2019). 
Es decir, México, como otros países de la región, no se sustraerá 
de las tendencias internacionales que sugieren crear e implementar 
evaluaciones del desempeño profesional docente como medio para 
elevar la calidad de la educación.

Entonces, ¿cómo se debe construir un sistema de evaluación 
del desempeño docente basado en estándares? La respuesta a esta 
pregunta está en analizar las experiencias de los países que han 
construido exitosamente tal tipo de sistemas. En este terreno, los 
sistemas educativos anglosajones tienen recorridos un trecho y una 
experiencia que merecen ser conocidos por otros sistemas que ape-
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nas se han iniciado o están por iniciarse en la evaluación del desem-
peño docente, como México. Una de las muestras más notables y 
recientes es Australia. Si se tuviera que caracterizar el sistema de 
evaluación docente australiano podría decirse que es uno creativo y 
planeado en todos sus detalles y que no fue hecho deprisa. Australia 
es un caso ejemplar y único que ilustra una manera ideal de diseñar 
e implementar un sistema de este tipo.

De ahí que el propósito de este trabajo fue analizar el proceso 
que siguió Australia para formular y desarrollar una política de eva-
luación docente basada en estándares de desempeño. Las fuentes de 
información fueron los documentos oficiales que se han difundido 
en internet a través de las páginas oficiales; además, se emplearon 
otras fuentes complementarias.1 Del análisis realizado, y a manera 
de conclusiones, se desprendieron diez lecciones o principios que 
idealmente deben seguir quienes deseen crear un sistema semejante.

Evaluación basada en estándares: 
fuentes conceptuales

El afán por la mejora escolar y la rendición de cuentas probable-
mente influyó para que los sistemas educativos anglosajones hayan 
sido los primeros en crear y ejecutar sistemas de evaluación docente 
basados en estándares, cuya definición más breve y aceptada, que 
citan muy diversas fuentes, es lo que los docentes deben saber y 
ser capaces de hacer. Una definición más amplia la proporciona el 
modelo australiano:

son declaraciones públicas de lo que constituye la calidad docente 

[que] definen el trabajo de los docentes y hacen explícitos los ele-

mentos de alta calidad, enseñanza eficaz a lo largo de tres dominios: 

Conocimiento Profesional, Práctica Profesional y Compromiso Pro-

fesional (aitsl, 2011: 2).

1 Cabe aclarar que las traducciones al castellano son nuestras.
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Hasta la primera década del siglo xxi, la evaluación docente 
australiana y sus procedimientos eran facultad de cada estado y 
territorio y de sectores como la educación católica. A finales de 
esa década, las autoridades nacionales y estatales iniciaron un plan 
comprensivo de mejora de la educación básica que involucró a todo 
el país. Los estándares de evaluación docente australianos se dise-
ñaron dentro de un marco y un plan nacional de mejora de la cali-
dad de la enseñanza único en el mundo.

La investigación realizada sobre la mejora de la eficacia esco-
lar señala que la evaluación del desempeño docente es uno de los 
pilares para mejorar la eficacia docente. De acuerdo con Darling-
Hammond (2012: 3), la eficacia docente tiene dos componentes bá-
sicos: las cualidades del docente y la calidad de la enseñanza. Las 
primeras se refieren al conjunto de rasgos personales o predisposi-
ciones, que incluyen habilidades y la comprensión, que se aporta a 
la enseñanza. Darling-Hammond señala que entre las cualidades 
sobresalientes del docente se encuentran los conocimientos sobre 
la forma de enseñar, la comprensión de la manera en que aprenden 
los estudiantes, las habilidades generales para explicar y organizar 
ideas y hacer diagnósticos, así como las disposiciones para apoyar 
el aprendizaje de los estudiantes, entre éstas ser justo e imparcial, 
adaptar la enseñanza a los estilos de aprender de los estudiantes.

Por su parte, la calidad de la enseñanza se refiere a una enseñan-
za sólida que permita aprender a una amplia gama de estudiantes, 
la cual depende, en parte, de las cualidades del docente y del entor-
no en que se imparte (Darling-Hammond, 2012: 3-4). Asimismo, 
depende de cumplir con las demandas de la disciplina, los objetivos 
de la enseñanza y las necesidades de los estudiantes. La eficacia do-
cente entonces es la piedra angular del mejoramiento de la calidad 
y el desempeño educativos. Con base en las evidencias derivadas de 
la investigación propia y de otros —como los trabajos de Charles 
T. Clotfelter, Helen F. Ladd y Jacob L. Vigdor— Darling-Hammond 
(2012) sostiene que la eficacia docente se relaciona fuertemente con 
la preparación, los antecedentes académicos sólidos y la certifica-
ción de los docentes y que estas variables predicen mejor el desem-
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peño de los estudiantes que las relacionadas con la escolaridad de 
los padres y el origen étnico.

Darling-Hammond (2012) propone un modelo sistémico inte-
gral para mejorar el desempeño docente, el cual se basa en una 
investigación realizada por la propia autora y sus colaboradores 
(Darling-Hammond y Rothman, 2011) sobre las buenas prácticas 
de países y provincias reconocidos por su alto desempeño, como 
Singapur, Finlandia y Ontario. Los componentes del modelo son:

1) Estándares curriculares de enseñanza: que estén relacionados 
con el aprendizaje significativo de los estudiantes.

2) Sistema de evaluación del desempeño basado en estándares: que 
guíe la preparación de los nuevos docentes, su ingreso y certi-
ficación de las habilidades de los docentes relacionadas con la 
planeación, la enseñanza y la evaluación del aprendizaje.

3) Evaluación de la escuela alienada con los dos puntos anteriores: 
que debe estar conformada por tres componentes: a) evaluación 
de la práctica basada en los estándares; b) evidencias de las con-
tribuciones del docente al trabajo de sus colegas y de la escuela 
en su conjunto, las cuales deben formar parte del proceso de 
evaluación, y c) evidencias de las contribuciones del docente al 
aprendizaje de los estudiantes, las cuales deben estar sustenta-
das en fuentes múltiples de información que reflejen el trabajo 
en el aula y en otras evaluaciones apropiadas del currículum y 
de los estudiantes.

4) Estructuras de apoyo: que deben incluir, como mínimo, eva-
luadores capacitados con un conocimiento profundo de la en-
señanza y el aprendizaje, mentoría/tutoría para docentes que 
requieran ayuda, estructuras de gobernanza que permiten deci-
siones adecuadas sobre la permanencia de los docentes y recur-
sos para monitorear el sistema.

5) Alineación de las oportunidades de desarrollo profesional: para 
que apoyen la mejora docente y la enseñanza de calidad, que de-
ben enlazar el desarrollo profesional y el desarrollo profesional 
dentro y fuera de los horarios laborales.
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Las evidencias de investigación (por ejemplo, Jaquith et al., 
2010) permiten afirmar a la autora que la evaluación docente debe 
estar acompañada por un decidido apoyo del desarrollo profesio-
nal, continuo, intensivo y vinculado con la práctica y las iniciativas 
de la escuela que se enfoque a la enseñanza y el aprendizaje de 
contenidos académicos específicos y que construya relaciones só-
lidas entre los docentes. Estos aspectos son clave en el logro de los 
estudiantes. De acuerdo con los autores mencionados, los docentes 
que sobresalen en su desempeño son aquellos que han tenido una 
preparación ad hoc ligada a los estándares curriculares, también 
han sido evaluados a través de estándares y son acompañados por 
programas de desarrollo o aprendizaje profesionales.

Cómo diseñar un sistema de estándares 
desde el inicio

La primera acción que tomó la nación australiana fue que el Con-
sejo de los Gobiernos Australianos (coag) —que incluye todos los 
estados y territorios— firmara el Acuerdo Nacional de Educación 
para establecer qué habilidades y conocimientos debían adquirir 
sus estudiantes para participar de manera eficaz en la sociedad  
y emplearse en una economía globalizada. El coag determinó que:

1) Todos los niños y jóvenes están comprometidos y se benefician 
con la educación.

2) Éstos cumplen con estándares de competencia numérica y de 
lectura y escritura, y sus niveles de logro mejoran.

3) Los estudiantes australianos sobresalen de acuerdo con los es-
tándares internacionales.

4) La escuela promueve la inclusión y reduce las desventajas edu-
cativas de los niños, particularmente de los niños indígenas.

5) Los jóvenes hacen una transición exitosa de la escuela al trabajo 
y a estudios superiores (coag, 2008).
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El Acuerdo Nacional de Educación logrado por las autoridades 
federales y territoriales no sólo quedó en el papel. El paso siguien-
te fue hacerlo efectivo por medio de la firma de la Declaración de 
Melbourne (mceetya, 2008), un acuerdo entre los ministros de edu-
cación de los estados y territorios que buscaba alcanzar el nivel de 
colaboración más alto con el gobierno, el sector católico y los secto-
res independientes de la educación y comprometrse a lograr que la 
educación australiana promoviera equidad y excelencia y que todos 
los jóvenes australianos se conviertieran en aprendientes (learners) 
exitosos, individuos seguros y creativos, así como ciudadanos acti-
vos e informados.

En la Declaración de Melbourne también se indicó que el go-
bierno australiano estaba plenamente dispuesto a trabajar con to-
dos los sectores escolares para atraer, desarrollar, apoyar y retener 
una fuerza de trabajo docente y directiva de alta calidad (mceetya, 
2008: 11). Los ministros de educación advirtieron que debían em-
prender las siguientes actividades para cumplir tales objetivos:

1) Desarrollar colaboraciones más estrechas con padres, estudian-
tes, tutores y familias.

2) Apoyar la calidad de la enseñanza y el liderazgo escolar.
3) Fortalecer la educación inicial.
4) Mejorar el desarrollo de la educación media.
5) Apoyar a los estudiantes en sus últimos años de educación bási-

ca y su transición a estudios superiores.
6) Promover un currículum de clase mundial y su evaluación.
7) Mejorar los resultados educativos de los jóvenes indígenas y jó-

venes en desventaja, especialmente los de antecedentes socioe-
conómicos bajos.

8) Fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia.

Dentro de las actividades enlistadas arriba se inscribe la eva-
luación del desempeño docente. Podrá apreciarse que ésta está re-
lacionada sobre todo con el apoyo a la calidad de la enseñanza y el 
liderazgo escolar y con la rendición de cuentas y la transparencia.
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Estándares Profesionales Australianos 
para Docentes

Con base en la Declaración de Melbourne y sus objetivos, se 
construyeron los postulados que dieron pie a la creación de los 
estándares. 

La principal justificación es que los estándares contribuyen 
a la mejora de la calidad docente —esencial para asegurar que 
Australia tenga un sistema educativo de clase mundial— y que el 
más grande recurso que tienen las escuelas australianas son los 
docentes ya que, además de que a ellos se destina gran parte del 
presupuesto educativo, éstos tienen el impacto más importante 
en el aprendizaje de los estudiantes, mayor que cualquier otro 
programa o política en educación (aitsl, 2011).

El Australian Institute for Teaching and School Leadership 
(aitsl)2 expresó que, en los niveles internacional y nacional, los 
sistemas educativos estaban desarrollando estándares profesiona-
les —con el fin de atraer, desarrollar, reconocer y retener docentes 
de calidad—, donde estaban descritos los elementos clave de la 
calidad docente. Asimismo, este país considera que su educación 
está colocada entre las mejores del planeta.

El documento oficial (aitsl, 2012b: 1) señala que el desa-
rrollo de estándares profesionales para docentes puede guiar el 
aprendizaje profesional, el cual es nueva manera de denominar 
al desarrollo profesional docente. Asimismo, también se indica 
que la práctica y el compromiso docentes facilitan la mejora de 
la calidad y contribuyen positivamente al prestigio público de la 
profesión. Es decir, los estándares de calidad abonarán a mejorar 
la calidad educativa.

2 Este organismo fue creado en 2001 por el gobierno australiano y, de acuerdo con la 
información de su sitio web, es autónomo y se sostiene con fondos federales. Está dedi-
cado al diseño de políticas educativas, alianzas con otras instituciones y a la investigación 
sobre enseñanza y liderazgo.
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Diseño, construcción y validación 
de los estándares

Los Estándares Profesionales Australianos para Docentes (Austra-
lian Professional Standards for Teachers) es el nombre oficial y más 
reciente dado al sistema de evaluación docente de ese país (aitsl, 
2012a); antes se conocieron como Estándares Nacionales para 
Docentes (National Professional Standards for Teachers) (aitsl, 
2011). El desarrollo de los estándares profesionales fue uno de los 
componentes para asegurar la calidad de la docencia y el aprendi-
zaje en las escuelas australianas (aitsl, 2012b). Bajo los auspicios y 
la coordinación del Consejo Ministerial de Educación, Empleo, Ca-
pacitación y Asuntos de la Juventud (Ministerial Council on Educa-
tion, Employment, Training and Youth Affairs o mceetya) se formó 
el Subgrupo de Estándares Nacionales (National Standards Sub-
group) que estuvo conformado por tres comités: uno representando 
al Consejo de Ministros, otro encargado de redactar los estándares 
y el tercero responsable de su validación en el campo. En los dos 
últimos grupos participaron asociaciones profesionales de docentes 
y directores, sindicatos, universidades, institutos formadores de do-
centes, de los estados y territorios.

Cómo se diseñaron los estándares 
profesionales para docentes

El diseño de los estándares comenzó en 2009. El proceso duró 18 
meses. Posteriormente fueron evaluados por un grupo independien-
te encabezado por académicos de la Universidad de New England, 
con los auspicios del aitsl. Los diseñadores se basaron en una in-
vestigación internacional y nacional que arrojó luz sobre el papel 
del docente y la utilidad de emplear estándares para evaluar su 
desempeño. También apuntaron que los docentes comparten una 
responsabilidad significativa en la preparación de los jóvenes para 
conducirlos a una vida productiva y exitosa (aitsl, 2012b). Existe 
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un amplio consenso internacional en que la calidad del docente es 
el factor singular que más contribuye al logro de los estudiantes: los 
maestros eficaces pueden ser fuente de inspiración y proveen una 
influencia sobre los jóvenes confiable y consistente en sus elecciones 
futuras de estudio, trabajo y vida.

Como ya vimos, el aitsl (2012b: 2) considera que estos están-
dares son declaraciones públicas de lo que es la calidad docente; es 
decir, no sirven sólo para evaluar el desempeño, también para defi-
nir qué es un docente eficaz. Los estándares definen el trabajo de los 
profesores y hacen explícitos los elementos de una docencia de alta 
calidad en las escuelas del siglo xxi, que servirán para mejorar los 
resultados educativos de los alumnos (aitsl, 2012b). Esto debido 
a que proporcionan un marco que pone en claro los conocimientos 
y el compromiso con la práctica profesional requeridos a lo largo 
de la carrera profesional docente. Los estándares articulan lo que 
se espera que los docentes sepan y sean capaces de hacer en cuatro 
etapas de desarrollo de la carrera profesional: graduado, compe-
tente, experto y líder. Asimismo, orientan las metas de desarrollo 
profesional pues proporcionan un marco por medio del cual los 
docentes pueden juzgar los logros de su aprendizaje, reforzando sus 
procesos de autorre flexión y autoevaluación (aitsl, 2012b: 2). En 
suma, contribuyen a la profesionalización de la docencia, elevan 
su estatus y, asimismo, pueden ser empleados como base para un 
modelo eficaz de rendición de cuentas.

La validación de los estándares —su borrador, la propuesta de 
cuatro etapas de desarrollo de la carrera que acabamos de men-
cionar, así como su nivel de dificultad y pertinencia y el grado de 
preparación de los docentes— se efectuó a través de tres estudios 
realizados nacionalmente y con una muestra de 6 000 docentes. 
La conclusión y la redacción final estuvieron a cargo del aitsl. 
La aprobación final de los estándares fue realizada en 2011 por el 
mceetya (aitsl, 2011)



28 CÓMO DISEÑAR UN MODELO DE E VALUACIÓN DOCENTE BASADO EN ESTÁNDARES

Dominios de la enseñanza: sus estándares 
y descriptores

Organizados en tres dominios de la enseñanza, existen siete están-
dares, cada uno con sus descriptores correspondientes, los cua-
les representan el análisis de la práctica contemporánea eficaz de  
los docentes en toda Australia (cuadro 1).3 Además, identifican los 
componentes de la docencia de calidad en cada etapa del desarro-
llo profesional y expresan las características acordadas de lo que 
repre senta el complejo proceso de la enseñanza (aitsl, 2011). Cabe 
señalar que en la segunda versión los descriptores ya no fueron 
generales, sino específicos para cada etapa de la carrera docente 
(aitsl, 2012b). Los dominios son tres: conocimiento profesional, 
práctica profesional y compromiso profesional.

1) Dominio 1. Conocimiento profesional: está integrado por dos 
estándares, 1) conoce a los alumnos y cómo aprenden y 2) sabe 
el contenido y cómo enseñarlo. Aquí se describen los conoci-
mientos que debe tener el docente y cómo los debe emplear. La 
segunda versión de los estándares (aitsl, 2012b) espera que los 
docentes respondan a las necesidades de los estudiantes dentro 
de su contexto con base en un cuerpo de conocimientos y de 
investigación. Este dominio enfatiza la importancia que tiene 
el que los docentes conozcan bien a sus estudiantes, incluyen-
do sus diversos antecedentes lingüísticos, culturales y religio-
sos. De igual forma, se señala que los docentes deben conocer 
bien el contenido de las materias y el currículum, así como los 
conceptos fundamentales, la estructura de la materia y el pro-
ceso de indagación de la materia que se enseña. Asimismo, este 
dominio indica que los docentes desarrollan en los estudiantes 
competencias de lectoescritura y numéricas dentro de las áreas 
de las materias y que son capaces de emplear las tecnologías de 
la información y la comunicación (tic) para contextualizar y 
ampliar los modos de aprendizaje de los estudiantes.

3 Agradecemos a Laura Cedillo su ayuda en la elaboración de los cuadros de este trabajo.
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2) Dominio 2. Práctica profesional: describe los elementos esen-
ciales que debe tener la práctica del docente. Está integrado 
por tres estándares: 3) planea e implementa una enseñanza y 
aprendizaje eficaz, 4) crea y mantiene un ambiente de apren-
dizaje apropiado y seguro y 5) evalúa, informa y proporcio-
na retroalimentación del aprendizaje de los estudiantes (aitsl, 
2011 y 2012b). La caracterización de ese dominio señala que 
los docentes son capaces de hacer que los estudiantes se com-
prometan con su aprendizaje y lo perciban como algo valioso. 
Este dominio indica que los docentes son capaces de crear y 
mantener un ambiente de aprendizaje, seguro y desafiante, así 
como de instaurar una gestión justa y equitativa del manejo del 
comportamiento en el aula.

3) Dominio 3. Compromiso profesional: se relaciona con el com-
promiso del docente con su desarrollo profesional y ético. Está 
integrado por dos estándares: 6) comprometido con el apren-
dizaje profesional y 7) comprometido profesionalmente con 
colegas, padres o tutores y la comunidad (aitsl, 2012b). Los 
descriptores tienen que ver con la capacidad de los docentes 
para identificar sus propias necesidades de analizar, evaluar y 
ampliar su aprendizaje profesional tanto individual como cole-
giadamente. El dominio indica que demuestren respeto y profe-
sionalismo en todas sus interacciones con estudiantes, colegas, 
padres o tutores y la comunidad y que sean sensibles a las ne-
cesidades de los padres o tutores y se puedan comunicar eficaz-
mente con ellos acerca del aprendizaje de sus hijos.

Las cuatro etapas de la carrera 
docente según los estándares

El cambio principal que trajo consigo la segunda edición de los es-
tándares (aitsl, 2012b) fue la descripción del desempeño docente 
esperado en cada estándar, de acuerdo con las etapas profesionales 
de desarrollo docente (graduado, competente, experto y líder). De 
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Dominio 
de la 
docencia

Estándares Descriptores/ 
áreas de intereses

Conocimiento 
profesional

1. Conoce 
a los estudiantes
y cómo aprenden

1.1 Desarrollo físico, social e intelectual y características de los estudiantes
1.2 Comprensión de cómo aprenden los estudiantes
1.3 Estudiantes con diversos antecedentes lingüísticos, culturales, 
 religiosos y socioeconómicos
1.4 Estrategias para enseñar a estudiantes isleños y del estrecho de Torres
1.5 Docencia diferenciada para cumplir con las necesidades específicas  
 de aprendizaje de estudiantes a través del rango completo de habilidades
1.6 Estrategias para apoyar la total participación de estudiantes con discapacidades

2. Sabe el contenido  
y cómo enseñarlo

2. 1 Contenido y estrategias docentes del área de enseñanza
2.2 Selección y organización del contenido
2.3 Currículum, evaluación e informes
2.4 Entiende y respeta a la población aborigen e isleña del estrecho 
 de Torres para promover la reconciliación entre los australianos 
 indígenas y no indígenas
2.5 Estrategias para competencias de lectura y numéricas
2.6 TIC

Práctica 
profesional

3. Planea  
e implementa 
 una enseñanza  
y un aprendizaje eficaces

3.1 Establece objetivos de aprendizaje desafiantes
3.2 Planea, estructura y secuencia programas de aprendizaje
3.3 Emplea estrategias de enseñanza
3.4 Selecciona y emplea recursos (didácticos)
3.5 Emplea eficazmente la comunicación en el aula
3.6 Evalúa y mejora los programas de enseñanza
3.7 Involucra a los padres o tutores en el proceso educativo

4. Crea y mantiene  
un ambiente de 
 aprendizaje apropiado 
 y seguro 

4.1 Propicia la participación de los estudiantes
4.2 Gestiona las actividades en el aula
4.3 Maneja los comportamientos difíciles en el aula
4.4 Preserva la seguridad de los estudiantes
4.5 Emplea las TIC de manera responsable, ética y segura 

5. Evalúa, informa  
y proporciona  
retroalimentación 
del aprendizaje  
de los estudiantes

5.1 Evalúa el aprendizaje de los estudiantes
5.2 Proporciona retroalimentación a los estudiantes sobre su aprendizaje
5.3 Elabora juicios consistentes y comparables 
5.4 Interpreta los resultados de los estudiantes
5.5 Informa sobre el desempeño de los estudiantes

Compromiso 
profesional

6. Comprometido  
con el aprendizaje  
profesional

6.1 Identifica y planea necesidades profesionales de aprendizaje
6.2 Participa en el aprendizaje profesional y mejora de la práctica
6.3 Participa con colegas y mejora de la práctica
6.4 Aplica conocimiento profesional y mejora el aprendizaje de los estudiantes

7. Comprometido  
profesionalmente  
con colegas, padres, 
tutores y la comunidad

7.1 Cumple con la ética y las responsabilidades profesionales
7.2 Cumple con la normatividad legislativa, administrativa y organizacional
7.3 Colabora con padres o tutores
7.4 Participa en redes profesionales de docentes y comunidades más amplias

Cuadro 1
Organización de estándares profesionales australianos para docentes 

Fuente: AITSL (2011).
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acuerdo con el aitsl (2012b), los descriptores son las característi-
cas acordadas de lo que constituye el proceso complejo de la docen-
cia, perfilan lo que un docente eficaz es capaz de integrar y aplicar 
conocimiento y compromiso profesionales y crear el ambiente de 
enseñanza en el cual se valora el aprendizaje. La capacidad de los 
docentes se divide en cuatro etapas, las cuales reconocen el creci-
miento profesional del docente. Las diferencias entre una etapa y 
otra son progresivas.

• Docentes graduados: son aquellos que tienen todas las califica-
ciones que requieren los programas nacionales de acreditación 
inicial de los docentes. Se caracterizan por conocer y, en ciertos 
aspectos, demostrar que poseen los conocimientos y habilida-
des para concebir y manejar programas de aprendizaje para los 
estudiantes, diseñar planes de clase, comprender los principios 
de inclusión y las estrategias para diferenciar la enseñanza de 
acuerdo con las necesidades específicas de los estudiantes con 
diferentes habilidades, para trabajar eficazmente con padres y 
tutores, así como demostrar capacidad de interpretar los resul-
tados de la evaluación del aprendizaje, conocer cómo modificar 
su práctica docente y estar familiarizados con los principios éti-
cos de la profesión (aitsl, 2012b).

• Docentes competentes: la principal característica que diferen-
cia a los docentes graduados de los competentes es que estos 
últimos no sólo son capaces de demostrar que poseen conoci-
mientos y habilidades, sino también de aplicarlos tanto en el 
aula como en su desarrollo profesional y en la relación con los 
padres o tutores y la comunidad. Son capaces de diseñar una 
docencia y experiencias de aprendizaje eficaces y ambientes 
de aprendizajes productivos y seguros, donde los estudiantes 
son animados a participar. Emplean la retroalimentación y la 
evaluación para realizar análisis que permitan apoyar el cono-
cimiento y la comprensión de sus estudiantes y adaptar su es-
tilo de enseñanza a las características de éstos. Los docentes 
competentes se valen de una gama de recursos, incluyendo los 
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resultados de los alumnos, para evaluar su manera de enseñar 
y adaptar los programas para satisfacer las necesidades de és-
tos. Otra característica importante de este tipo de maestros es 
que son participantes activos en su profesión y, con el consejo 
de sus colegas, evalúan sus propias necesidades de aprendizaje. 
Además trabajan en equipo, se comunican eficazmente con los 
estudiantes y los padres o tutores. Se comportan profesional  
y éticamente en cualquier situación (aitsl, 2012b).

• Docentes expertos: además de reunir las características y des-
empeños de los docentes competentes, los expertos se caracteri-
zan por ser reconocidos como profesionales altamente eficaces y 
habilidosos, que trabajan tanto de manera independiente como 
colaborativa. Además, los docentes expertos se distinguen por 
contribuir al aprendizaje de sus colegas y tomar el rol de aseso-
res o guías. Asimismo, demuestran un comportamiento ético en 
cualquier circunstancia.

• Docentes líderes o guías: es la última etapa que los docentes 
australianos pueden lograr. Además de tener el desempeño de 
los docentes expertos, las características principales por las que 
se distinguen es porque son reconocidos y respetados por sus 
colegas, padres o tutores y la comunidad en general. Estos do-
centes han demostrado tener una docencia innovadora y ejem-
plar. Los docentes líderes también se caracterizan por iniciar, 
guiar y evaluar programas y actividades de mejora docente, así 
como por promover un pensamiento creativo entre sus colegas.

Cada foco de interés —que también podría ser llamado indica-
dor o subestándar— tiene especificado el desempeño del docente, de 
acuerdo con la etapa de la carrera profesional en que se encuentra. 
Vale la pena reiterar que los desempeños para cada etapa fueron 
validados en el campo antes de darse a conocer oficialmente y están 
claramente diferenciados. El docente graduado es completamente 
capaz de emprender la enseñanza y a veces lo demuestra, el compe-
tente posee un desempeño sólido en los siete estándares y los lleva 
plenamente a la práctica, el experto sirve de modelo y apoya a sus 
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colegas para desempeñarse mejor, el líder o guía sirve de ejemplo, 
pone en marcha nuevas estrategias, conduce y hace funcionar nue-
vas iniciativas, y evalúa los resultados. Hasta donde llega nuestro 
conocimiento, ningún sistema contemporáneo de evaluación docen-
te basado en estándares ha alcanzado ese grado de refinamiento y 
diferenciación del desempeño de los docentes, de acuerdo con la eta-
pa de la carrera profesional en la que se encuentren. Véase los cua-
dros 2-8 para una presentación pormenorizada de los estándares.

Sistema de certificación de profesores 
expertos y líderes

La estrategia australiana no sólo consideró diseñar y validar el 
desempeño en los estándares de acuerdo con el nivel de desarrollo 
profesional en que se encuentra el docente, sino también crear un 
sistema de promoción para éste.

El aitsl, en colaboración con otros expertos, esbozó una guía 
para la certificación de docentes a las etapas de experto y líder. Este 
sistema de acreditación forma parte de la estrategia para mejorar 
la calidad a través del reconocimiento y apoyo de los docentes ex-
celentes. Se señala que el reconocimiento de dichos docentes pue-
de contribuir a reconocer y promover la calidad de la enseñanza y 
liderazgo en las escuelas y proveer las oportunidades para que los 
docentes reflexionen sobre su propia práctica (aitsl, 2012c).

La certificación se hace con base en los niveles de desempeño 
que se describen en los estándares (cuadros 2-8). Como se podrá 
observar, en dichas descripciones, se hace un fuerte énfasis en la 
colaboración de los docentes expertos y líderes con sus pares y de 
acompañar a los docentes más jóvenes en su aprendizaje profesio-
nal. Los principios que los diseñadores emplearon en la construc-
ción de este sistema fueron:

1) Basada en estándares: la certificación se otorga evaluando los 
docentes mediante estándares.
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2) Enfocada a la mejora de los estudiantes: la certificación recono-
ce a los docentes que son sumamente eficaces en la mejora de 
los resultados de los estudiantes.

3) Orientada al desarrollo profesional: la certificación forma parte 
de una carrera más amplia de aprendizaje profesional, evalua-
ción del desempeño y desarrollo.

4) Creíble: este proceso adquiere credibilidad cuando se funda-
menta en estimaciones transparentes, rigurosas, válidas y con-
fiables de los procesos de acreditación.

5) Basada en evidencia: la certificación debe estar diseñada por 
medio de buenas prácticas reconocidas internacional y nacio-
nalmente (aitsl, 2012c).

Los pasos que el aitsl (2012c) señala para que los docentes se 
sometan al proceso de certificación son:

1) Preevaluación: los docentes hacen una autoevaluación para 
deter minar si son elegibles para la certificación y si están listos 
para someterse a la misma.

2) Evaluación 1 (primera etapa): remisión de evidencias sobre el 
desempeño en los estándares, las cuales pueden ser directas, re-
portes de observación, productos de clase (artefactos), reflexio-
nes del docente, cartas de arbitros (supervisores, directores, 
colegas).

3) Evaluación 2 (segunda etapa): consiste en la observación direc-
ta y la discusión con el docente solicitante. Los asesores propor-
cionarán evidencias adicionales acerca de si éste cumple con el 
desempeño establecido en los estándares de evaluación.

4) Toma de decisión y certificación: con base en las recomendacio-
nes de los asesores o evaluadores, el comité respectivo determi-
nará si el solicitante es certificado o no.

5) Renovación: la certificación se otorga por un periodo de cinco 
años y requiere un documento escrito por los asesores/evalua-
dores en el cual recomiendan la renovación de la certificación. 
Un asesor externo determinará si la la renovación es pertinente.
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tra

 co
no

cim
ien

to 
y c

om
pre

ns
ión

 de
 la

s 
es

tra
teg

ias
 pa

ra 
dif

ere
nc

iar
 la

 en
se

ña
nz

a c
on

 el
 

fin
 de

 sa
tis

fac
er 

las
 ne

ce
sid

ad
es

 de
 ap

ren
diz

aje
 

es
pe

cíf
ica

s d
e l

os
 es

tud
ian

tes
 en

 un
a g

am
a 

co
mp

let
a d

e h
ab

ilid
ad

es.

De
sa

rro
lla

 ac
tiv

ida
de

s d
e e

ns
eñ

an
za

 qu
e 

inc
orp

ora
n e

str
ate

gia
s d

ife
ren

cia
da

s p
ara

 
sa

tis
fac

er 
las

 ne
ce

sid
ad

es
 de

 ap
ren

diz
aje

 
es

pe
cíf

ica
s d

e e
stu

dia
nte

s e
n u

na
 ga

ma
 

co
mp

let
a d

e h
ab

ilid
ad

es.

Ev
alú

a p
rog

ram
as

 de
 en

se
ña

nz
a y

 ap
ren

diz
aje

 
em

ple
an

do
 da

tos
 de

 la
 ev

alu
ac

ión
, q

ue
 es

tán
 

dif
ere

nc
iad

os
 de

 ac
ue

rdo
 co

n l
as

 ne
ce

sid
ad

es
 

de
 ap

ren
diz

aje
 es

pe
cíf

ica
s d

e l
os

 es
tud

ian
tes

 en
 

un
a g

am
a c

om
ple

ta 
de

 ha
bil

ida
de

s.

En
ca

be
za

 a 
su

s c
ole

ga
s p

ara
 ev

alu
ar 

la 
efi

ca
cia

 
de

 pr
og

ram
as

 di
fer

en
cia

do
s d

e e
ns

eñ
an

za
  

y a
pre

nd
iza

je 
pa

ra 
sa

tis
fac

er 
las

 n
ec

es
ida

de
s 

es
pe

cíf
ica

s d
e a

pre
nd

iza
je 

en
 un

a g
am

a  
co

mp
let

a d
e h

ab
ilid

ad
es.

1.6
 Es

tra
teg

ias
 pa

ra
 ap

oy
ar

 
la 

to
ta

l p
ar

tic
ipa

ció
n 

de
 es

tu
dia

nt
es

 co
n 

dis
ca

pa
cid

ad
es

 

De
mu

es
tra

 am
pli

o c
on

oc
im

ien
to 

y c
om

pre
ns

ión
 

de
 re

qu
eri

mi
en

tos
 le

gis
lat

ivo
s y

 es
tra

teg
ias

 
de

 en
se

ña
nz

a q
ue

 ap
oy

an
 la

 pa
rti

cip
ac

ión
 y 

ap
ren

diz
aje

 de
 es

os
 es

tud
ian

tes
.

Dis
eñ

a e
 im

ple
me

nta
 ac

tiv
ida

de
s d

e e
ns

eñ
an

za
 

qu
e a

po
ya

n l
a p

art
ici

pa
ció

n y
 ap

ren
diz

aje
 de

 
es

os
 es

tud
ian

tes
 y 

ab
ord

a l
os

 re
qu

eri
mi

en
tos

 de
 

po
líti

ca
 es

co
lar

 y 
leg

isl
ac

ión
 re

lev
an

tes
.

Tra
ba

ja 
co

n c
ole

ga
s p

ara
 ac

ce
de

r a
l 

co
no

cim
ien

to 
es

pe
cia

liz
ad

o y
 a 

po
líti

ca
s 

y l
eg

isl
ac

ión
 re

lev
an

tes
 pa

ra 
de

sa
rro

lla
r 

pro
gra

ma
s d

e e
ns

eñ
an

za
 qu

e a
po

ye
n l

a 
pa

rti
cip

ac
ión

 y 
ap

ren
diz

aje
 de

 es
os

 es
tud

ian
tes

.

Po
ne

 en
 m

arc
ha

 y 
dir

ige
 el

 an
áli

sis
 de

 la
s p

olí
tic

as
 

es
co

lar
es

 pa
ra 

ap
oy

ar 
el 

inv
olu

cra
mi

en
to 

y t
ota

l 
pa

rti
cip

ac
ión

 de
 es

os
 es

tud
ian

tes
 y 

as
eg

ura
r  

el 
cu

mp
lim

ien
to 

de
 po

líti
ca

s l
eg

isl
ati

va
s 

o d
el 

sis
tem

a e
sco

lar
.
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ad

ro
 2
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da
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 lo
s a
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no
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mo
 ap

ren
de
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en

te 
cu

ad
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 3-
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en
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 e 
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 de
l e

str
ec

ho
 de

 To
rre

s.
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2.1
 Co

nt
en

ido
 y 

es
tra

teg
ias

 
do

ce
nt

es
 de

l á
rea

 de
 

en
se

ña
nz

a

De
mu

es
tra

 co
no

cim
ien

to 
y c

om
pre

ns
ión

 de
 

co
nc

ep
tos

, s
us

tan
cia

 y 
es

tru
ctu

ra 
de

l c
on

ten
ido

 
y e

str
ate

gia
s d

e e
ns

eñ
an

za
 de

l á
rea

 do
ce

nte
 

co
rre

sp
on

die
nte

. 

Ap
lic

a e
l c

on
oc

im
ien

to 
de

l c
on

ten
ido

 
y d

e e
str

ate
gia

s d
e e

ns
eñ

an
za

 de
 su

 ár
ea

 
do

ce
nte

 pa
ra 

de
sa

rro
lla

r a
cti

vid
ad

es
 

de
 en

se
ña

nz
a p

art
ici

pa
tiv

as.

Ap
oy

a a
 co

leg
as

 en
 el

 us
o d

e c
on

oc
im

ien
to 

am
pli

o y
 ac

tua
l d

e c
on

ten
ido

 y 
de

 es
tra

teg
ias

 
de

 en
se

ña
nz

a p
ara

 de
sa

rro
lla

r e
 im

ple
me

nta
r 

pro
gra

ma
s d

e e
ns

eñ
an

za
 at

rac
tiv

os
 y 

pa
rti

cip
ati

vo
s.

Dir
ige

 in
ici

ati
va

s d
en

tro
 de

 la
 es

cu
ela

 pa
ra 

ev
alu

ar 
y m

ejo
rar

 el
 co

no
cim

ien
to 

de
l c

on
ten

ido
 y 

de
 es

tra
teg

ias
 

de
 en

se
ña

nz
a, 

y d
em

ue
str

a u
na

 do
ce

nc
ia 

eje
mp

lar
 

en
 la

 en
se

ña
nz

a d
e l

as
 m

ate
ria

s, e
mp

lea
nd

o a
pre

nd
iza

je 
efi

ca
z b

as
ad

o e
n l

os
 re

su
lta

do
s d

e l
a i

nv
es

tig
ac

ión
 

y e
n l

os
 pr

og
ram

as
 de

 en
se

ña
nz

a.

2.2
 Se

lec
ció

n y
 or

ga
niz

ac
ión

 
de

l c
on

ten
ido

Or
ga

niz
a e

l c
on

ten
ido

 en
 un

a s
ec

ue
nc

ia 
de

 
ap

ren
diz

aje
 y 

en
se

ña
nz

a e
fic

az
. 

Or
ga

niz
a e

l c
on

ten
ido

 de
l a

pre
nd

iza
je 

y 
pro

gra
ma

s d
e e

ns
eñ

an
za

 de
 m

an
era

 co
he

ren
te 

y c
on

 un
a s

ec
ue

nc
ia 

ap
rop

iad
a.

Mu
es

tra
 pr

ác
tic

as
 in

no
va

do
ras

 en
 la

 se
lec

ció
n 

y o
rga

niz
ac

ión
 de

l c
on

ten
ido

 y 
eje

cu
ció

n d
e 

pro
gra

ma
s d

e a
pre

nd
iza

je 
y e

ns
eñ

an
za

. 

En
ca

be
za

 in
ici

ati
va

s q
ue

 ut
iliz

an
 el

 co
no

cim
ien

to 
am

pli
o 

de
 lo

s c
on

ten
ido

s, p
ara

 m
ejo

rar
 la

 se
lec

ció
n y

 se
cu

en
cia

 
en

 pr
og

ram
as

 de
 ap

ren
diz

aje
 y 

en
se

ña
nz

a c
oh

ere
nte

s 
y o

rga
niz

ad
os

.

2.3
 Cu

rrí
cu

lum
,  

ev
alu

ac
ión

 e 
inf

or
me

s
Em

ple
a e

l c
urr

ícu
lum

, la
 ev

alu
ac

ión
 

y l
os

 in
for

me
s s

ob
re 

el 
es

tad
o d

el 
co

no
cim

ien
top

ara
 di

se
ña

r s
ec

ue
nc

ias
 

de
 ap

ren
diz

aje
 y 

pla
ne

s d
e c

las
e. 

Dis
eñ

a e
 im

ple
me

nta
 pr

og
ram

as
 de

 ap
ren

diz
aje

 
y e

ns
eñ

an
za

 em
ple

an
do

 el
 co

no
cim

ien
to 

so
bre

 
el 

cu
rrí

cu
lum

, re
su

lta
do

s d
e l

as
 ev

alu
ac

ion
es

  
y e

l d
e l

os
 re

po
rte

s d
e e

va
lua

ció
n. 

Ap
oy

a a
 su

s c
ole

ga
s e

n l
a i

mp
lem

en
tac

ión
 

y p
lan

ea
ció

n d
e p

rog
ram

as
 de

 ap
ren

diz
aje

 y 
en

se
ña

nz
a c

on
 ba

se
 en

 el
 co

no
cim

ien
to 

ac
tua

l y
 

la 
co

mp
ren

sió
n d

e l
a e

va
lua

ció
n d

el 
cu

rrí
cu

lum
 

y d
e l

os
 in

for
me

s d
e e

va
lua

ció
n.

Gu
ía 

a s
us

 co
leg

as
 en

 el
 de

sa
rro

llo
 de

l a
pre

nd
iza

je 
y e

ns
eñ

an
za

 em
ple

an
do

 el
 co

no
cim

ien
to 

ac
tua

l  
y l

a c
om

pre
ns

ión
 de

 la
 ev

alu
ac

ión
 de

l c
urr

ícu
lum

 
y d

e l
os

 in
for

me
s d

e e
va

lua
ció

n.

2.4
 En

tie
nd

e y
 re

sp
eta

 
a l

a p
ob

lac
ión

 A
IET

 pa
ra 

pr
om

ov
er 

la 
rec

on
cil

iac
ión

 
en

tre
 au

str
ali

an
os

 in
díg

en
as

 
y n

o i
nd

íge
na

s

De
mu

es
tra

 un
 co

no
cim

ien
to 

am
pli

o d
e l

a 
co

mp
ren

sió
n y

 re
sp

eto
 de

 la
 cu

ltu
ra,

 id
iom

as
 e 

his
tor

ias
 de

 lo
s A

IET
.

Pro
ve

e a
 lo

s e
stu

dia
nte

s d
e o

po
rtu

nid
ad

es
 pa

ra 
de

sa
rro

lla
r c

om
pre

sió
n y

 re
sp

eto
 de

 la
s c

ult
ura

s, 
idi

om
as

 e 
his

tor
ias

 de
 lo

s A
IET

.

Ap
oy

a a
 co

leg
as

 pa
ra 

pro
ve

er 
op

or
tun

ida
de

s a
 

los
 es

tud
ian

tes
 pa

ra 
de

sa
rro

lla
r c

om
pre

ns
ión

 
y r

es
pe

to 
po

r la
 cu

ltu
ra,

 hi
sto

ria
s e

 id
iom

as
 de

 
los

 AI
ET.

En
ca

be
za

 in
ici

ati
va

s p
ara

 ap
oy

ar 
a c

ole
ga

s e
n e

l d
es

arr
oll

o 
op

or
tun

ida
de

s p
ara

 qu
e l

os
 es

tud
ian

tes
 de

sa
rro

lle
n 

co
mp

ren
sió

n y
 re

sp
eto

 de
 la

 cu
ltu

ra,
 hi

sto
ria

s e
 id

iom
as

 
de

 lo
s A

IET
.

2.5
 Es

tra
teg

ias
 pa

ra 
co

mp
ete

nc
ias

 de
 le

ctu
ra 

y n
um

éri
ca

s

Sa
be

 y 
co

mp
ren

de
 la

s e
str

ate
gia

s d
e e

ns
eñ

an
za

 
de

 co
mp

ete
nc

ias
 de

 le
cto

es
cri

tur
a y

 nu
mé

ric
a 

y s
u a

pli
ca

ció
n e

n l
as

 ár
ea

s d
e e

ns
eñ

an
za

. 

Ap
lic

a c
on

oc
im

ien
to 

y c
om

pre
nd

e l
as

 
es

tra
teg

ias
 de

 en
se

ña
nz

a e
fic

az
 pa

ra 
ap

oy
ar 

el 
log

ro 
de

 co
mp

ete
nc

ias
 de

 le
cto

es
cri

tur
a y

 
nu

mé
ric

as
 de

 lo
s e

stu
dia

nte
s.

Ap
oy

a a
 co

leg
as

 en
 la

 im
ple

me
nta

ció
n 

de
 es

tra
teg

ias
 ef

ica
ce

s p
ara

 m
ejo

rar
 el

 lo
gro

  
en

 la
s c

om
pe

ten
cia

s d
e l

ec
toe

scr
itu

ra 
 

y n
um

éri
ca

s. 

Su
pe

rvi
sa

 y 
ev

alú
a l

a i
mp

lem
en

tac
ión

 de
 es

tra
teg

ias
 

de
 en

se
ña

nz
a d

en
tro

 de
 la

 es
cu

ela
 pa

ra 
me

jor
ar 

log
rar

 
co

mp
ete

nc
ias

 de
 le

cto
es

cri
tur

a y
 nu

mé
ric

as
 em

ple
an

do
 

co
no

cim
ien

to 
ba

sa
do

 en
 la

 in
ve

sti
ga

ció
n y

 da
tos

  
de

 lo
s e

stu
dia

nte
s. 

2.6
 TI

C
Im

ple
me

nta
 es

tra
teg

ias
 de

 en
se

ña
nz

a p
ara

 el
 

em
ple

o d
e T

IC 
en

 el
 cu

rrí
cu

lum
 pa

ra 
am

pli
ar 

las
 op

or
tun

ida
de

s d
e a

pre
nd

iza
je 

de
 lo

s 
es

tud
ian

tes
. 

Em
ple

a e
str

ate
gia

s d
e e

ns
eñ

an
za

 ef
ec

tiv
as

 pa
ra 

int
eg

rar
 la

s T
IC 

en
 lo

s p
rog

ram
as

 de
 ap

ren
diz

aje
 

y e
ns

eñ
an

za
 pa

ra 
ha

ce
r re

lev
an

te 
y s

ign
ific

ati
vo

 
el 

co
nte

nid
o s

ele
cci

on
ad

o.

Mo
de

la 
co

no
cim

ien
to 

y h
ab

ilid
ad

es
 de

 
en

se
ña

nz
a d

e a
lto

 ni
ve

l y
 tr

ab
aja

 co
n c

ole
ga

s 
pa

ra 
us

ar 
TIC

 pa
ra 

me
jor

ar 
su

 pr
ác

tic
a d

oc
en

te 
y h

ac
er 

rel
ev

an
te 

y s
ign

ific
ati

vo
 el

 co
nte

nid
o.

En
ca

be
za

 y 
ap

oy
a a

 co
leg

as
 en

 la
 es

cu
ela

 pa
ra 

se
lec

cio
na

r 
y e

mp
lea

r T
IC 

co
n e

str
ate

gia
s d

e e
ns

eñ
an

za
 ef

ica
ce

s  
a f

in 
de

 am
pli

ar 
las

 op
or

tun
ida

de
s d

e a
pre

nd
iza

je 
y e

l 
co

no
cim

ien
to 

de
 co

nte
nid

os
 pa

ra 
tod

os
 lo

s e
stu

dia
nte

s. 
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nt

e l
íd
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3.1

 Es
ta

ble
ce

 ob
jet

ivo
s 

de
 ap

ren
diz

aje
 

de
sa

fia
nt

es

Es
tab

lec
e o

bje
tiv

os
 de

 ap
ren

diz
aje

 
qu

e c
on

lle
va

n d
es

afí
os

 al
ca

nz
ab

les
  

pa
ra 

es
tud

ian
tes

 de
 di

ve
rsa

s 
ha

bil
ida

de
s y

 ca
rac

ter
íst

ica
s. 

Es
tab

lec
e o

bje
tiv

os
 de

 ap
ren

diz
aje

 de
sa

fia
nte

s 
y a

lca
nz

ab
les

 pa
ra 

tod
os

 lo
s e

stu
dia

nte
s.

De
sa

rro
lla

 un
a c

ult
ura

 de
 al

tas
 ex

pe
cta

tiv
as

 
pa

ra 
tod

os
 lo

s e
stu

dia
nte

s p
or 

el 
mo

de
lad

o  
y e

sta
ble

cim
ien

to 
de

 ob
jet

ivo
s 

de
 ap

ren
diz

aje
 de

sa
fia

nte
s.

De
mu

es
tra

 un
a p

rác
tic

a e
jem

pla
r y

 al
tas

 ex
pe

cta
tiv

as,
 co

nd
uc

e 
a l

os
 co

leg
as

 a 
an

im
ar 

a l
os

 es
tud

ian
tes

 a 
pe

rse
gu

ir m
eta

s 
de

sa
fia

nte
s e

n t
od

os
 lo

s a
sp

ec
tos

 de
 su

 ed
uc

ac
ión

.

3.2
 Pl

an
ea

, e
str

uc
tu

ra 
y s

ec
ue

nc
ia 

pr
og

ra
ma

s 
de

 ap
ren

diz
aje

Pla
ne

a s
ec

ue
nc

ias
 de

 pl
an

es
 

de
 cl

as
e e

mp
lea

nd
o e

l c
on

oc
im

ien
to 

de
l a

pre
nd

iza
je 

de
 lo

s e
stu

dia
nte

s, 
el 

co
nte

nid
o y

 es
tra

teg
ias

  
de

 en
se

ña
nz

a e
fic

ac
es.

 

Pla
ne

a e
 im

ple
me

nta
 pr

og
ram

as
 de

 en
se

ña
nz

a 
bie

n e
str

uc
tur

ad
os

 o 
se

cu
en

cia
s d

e p
lan

es
 

de
 cl

as
e q

ue
 ha

ce
n p

art
ici

pa
r a

 lo
s e

stu
dia

nte
s 

y p
rom

ue
ve

n e
l a

pre
nd

iza
je.

Tra
ba

ja 
co

n c
ole

ga
s p

ara
 pl

an
ea

r, e
va

lua
r 

y m
od

ific
ar 

los
 pr

og
ram

as
 de

 en
se

ña
nz

a-
ap

ren
diz

aje
 y 

pa
ra 

cre
ar 

am
bie

nte
s d

e 
ap

ren
diz

aje
 pr

od
uc

tiv
os

 qu
e i

nv
olu

cre
n 

a t
od

os
 lo

s e
stu

dia
nte

s.

Ex
hib

e u
na

 pr
ác

tic
a e

jem
pla

r y
 co

nd
uc

e a
 su

s c
ole

ga
s a

 pl
an

ea
r, 

im
ple

me
nta

r y
 an

ali
za

r la
 ef

ica
cia

 de
 lo

s p
rog

ram
as

 de
 ap

ren
diz

aje
 

y e
ns

eñ
an

za
 pa

ra 
de

sa
rro

lla
r e

n l
os

 es
tud

ian
tes

 co
no

cim
ien

to,
 

co
mp

ren
sió

n y
 ha

bil
ida

de
s. 

3.3
 Em

ple
a e

str
at

eg
ias

 
de

 en
se

ña
nz

a
Inc

luy
e u

na
 ga

ma
 de

 es
tra

teg
ias

  
de

 en
se

ña
nz

a. 
Se

lec
cio

na
 y 

em
ple

a e
str

ate
gia

s d
e e

ns
eñ

an
za

 
rel

ev
an

tes
 pa

ra 
de

sa
rro

lla
r c

on
oc

im
ien

to,
 

ha
bil

ida
de

s, r
es

olu
ció

n d
e p

rob
lem

as
 

y p
en

sa
mi

en
to 

crí
tic

o y
 cr

ea
tiv

o.

Ap
oy

a a
 co

leg
as

 pa
ra 

se
lec

cio
na

r y
 ap

lic
ar 

es
tra

teg
ias

 ef
ica

ce
s d

e e
ns

eñ
an

za
 pa

ra 
de

sa
rro

lla
r c

on
oc

im
ien

to,
 ha

bil
ida

de
s, 

res
olu

ció
n d

e p
rob

lem
as

 y 
pe

ns
am

ien
to 

crí
tic

o 
y c

rea
tiv

o.

Tra
ba

ja 
co

n c
ole

ga
s p

ara
 ev

alu
ar,

 m
od

ific
ar 

y a
mp

lia
r e

l re
pe

rto
rio

 
de

 es
tra

teg
ias

 de
 en

se
ña

nz
a, 

co
n e

l fi
n d

e h
ab

ilit
ar 

a l
os

 es
tud

ian
tes

 en
 el

 us
o d

el 
co

no
cim

ien
to,

 ha
bil

ida
de

s, 
res

olu
ció

n d
e p

rob
lem

as
 y 

pe
ns

am
ien

to 
crí

tic
o y

 cr
ea

tiv
o. 

3.4
 Se

lec
cio

na
 y 

em
ple

a r
ec

ur
so

s 
(d

idá
cti

co
s) 

De
mu

es
tra

 co
no

cim
ien

to 
de

 un
a g

am
a 

de
 re

cu
rso

s, i
nc

luy
en

do
 TI

C ,
 lo

s c
ua

les
 

ha
ce

n q
ue

 lo
s e

stu
dia

nte
s s

e i
nv

olu
cre

n 
en

 su
 ap

ren
diz

aje
.

Se
lec

cio
na

  o
 cr

ea
 y 

em
ple

a u
na

 ga
ma

 
de

 re
cu

rso
s, i

nc
luy

en
do

 TI
C, 

pa
ra 

ha
ce

r q
ue

 
los

 es
tud

ian
tes

 se
 in

vo
luc

ren
 en

 su
 ap

ren
diz

aje
.

Ap
oy

a a
 co

leg
as

 pa
ra 

cre
ar,

 se
lec

cio
na

r y
 

em
ple

ar 
un

a a
mp

lia
 va

rie
da

d d
e r

ec
urs

os
, 

inc
luy

en
do

 TI
C, 

pa
ra 

ha
ce

r q
ue

 lo
s e

stu
dia

nte
s 

se
 in

vo
luc

ren
 en

 su
 ap

ren
diz

aje
.

Mo
de

la 
eje

mp
lar

me
nte

 ha
bil

ida
de

s y
 gu

ía 
a s

us
 co

leg
as

 en
 la

 
se

lec
ció

n, 
cre

ac
ión

 y 
ev

alu
ac

ión
 de

 re
cu

rso
s, i

nc
luy

en
do

 TI
C, 

pa
ra 

su
 ap

lic
ac

ión
 po

r lo
s d

oc
en

tes
 de

ntr
o y

 fu
era

 de
 la

 es
cu

ela
. 

3.5
 Em

ple
a 

efi
ca

zm
en

te 
la 

co
mu

nic
ac

ión
  

en
 el

 au
la 

 De
mu

es
tra

 un
a g

am
a d

e e
str

ate
gia

s 
de

 co
mu

nic
ac

ión
 ve

rb
al 

y n
o v

erb
al 

pa
ra 

ap
oy

ar 
la 

pa
rti

cip
ac

ión
 de

 lo
s 

es
tud

ian
tes

.

Em
ple

a e
fic

az
me

nte
 es

tra
teg

ias
 de

 co
mu

nic
ac

ión
 

ve
rb

al 
y n

o v
erb

al 
pa

ra 
ap

oy
ar 

co
mp

ren
sió

n, 
pa

rti
cip

ac
ión

, in
vo

luc
ram

ien
to 

y l
og

ro 
ac

ad
ém

ico
 

de
 lo

s e
stu

dia
nte

s.

Ap
oy

a a
 co

leg
as

 a 
se

lec
cio

na
r u

na
 am

pli
a 

ga
ma

 de
 es

tra
teg

ias
 de

 co
mu

nic
ac

ión
 

ve
rb

al 
y n

o v
erb

al 
pa

ra 
ap

oy
ar 

co
mp

ren
sió

n, 
pa

rti
cip

ac
ión

, in
vo

luc
ram

ien
to 

y l
og

ro 
ac

ad
ém

ico
 de

 lo
s e

stu
dia

nte
s.

De
mu

es
tra

 y 
gu

ía 
co

n e
l e

jem
plo

 es
tra

teg
ias

 de
 co

mu
nic

ac
ión

 
ve

rb
al 

y n
o v

erb
al 

em
ple

an
do

 co
no

cim
ien

to 
de

l c
on

tex
to 

pa
ra 

ap
oy

ar 
co

mp
ren

sió
n, 

pa
rti

cip
ac

ión
, in

vo
luc

ram
ien

to 
y l

og
ro 

ac
ad

ém
ico

 de
 lo

s e
stu

dia
nte

s.

3.6
 Ev

alú
a y

 m
ejo

ra 
 

los
 pr

og
ra

ma
 

de
 en

se
ña

nz
a 

De
mu

es
tra

 un
 am

pli
o c

on
oc

im
ien

to 
de

 la
s e

str
ate

gia
s q

ue
 pu

ed
en

 se
r 

em
ple

ad
as

 pa
ra 

ev
alu

ar 
los

 pr
og

ram
as

 
de

 en
se

ña
nz

a p
ara

 m
ejo

rar
 el

 
ap

ren
diz

aje
 de

 lo
s e

stu
dia

nte
s. 

Ev
alú

a p
rog

ram
as

 de
 en

se
ña

nz
a y

 ap
ren

diz
aje

 
pe

rso
na

les
 em

ple
an

do
 ev

ide
nc

ias
, in

clu
ye

nd
o 

ret
roa

lim
en

tac
ión

 de
 lo

s e
stu

dia
nte

s y
 da

tos
 

de
 la

 ev
alu

ac
ión

 de
 lo

s e
stu

dia
nte

s p
ara

 se
rvi

r 
a l

a p
lan

ea
ció

n.

Tra
ba

ja 
co

n c
ole

ga
s p

ara
 ev

alu
ar 

pro
gra

ma
s 

vig
en

tes
 de

 en
se

ña
nz

a y
 ap

ren
diz

aje
, 

em
ple

an
do

 la
 re

tro
ali

me
nta

ció
n d

e, 
da

tos
 de

 
su

 a 
ev

alu
ac

ión
 de

 es
tud

ian
tes

, c
on

oc
im

ien
to 

de
l c

urr
ícu

lum
 

y d
e l

as
 pr

ác
tic

as
 do

ce
nte

s e
n l

a e
scu

ela
.

Dir
ige

 ev
alu

ac
ion

es
 pe

rió
dic

as
 de

 lo
s p

rog
ram

as
 de

 en
se

ña
nz

a 
y a

pre
nd

iza
je 

em
ple

an
do

 fu
en

tes
 m

últ
ipl

es
 de

 ev
ide

nc
ia 

qu
ein

clu
ye

n d
ato

s d
e e

va
lua

ció
n d

e l
os

 es
tud

ian
tes

, d
oc

um
en

tos
 

de
l c

urr
ícu

lum
, p

rác
tic

as
 do

ce
nte

s y
 re

tro
ali

me
nta

ció
n d

e p
ad

res
 

y t
uto

res
, e

stu
dia

nte
s y

 co
leg

as.

3.7
 In

vo
luc

ra 
 

a l
os

 pa
dr

es
 

y t
ut

or
es

 en
 

el 
pr

oc
es

o e
du

ca
tiv

o 

De
scr

ibe
 un

a a
mp

lia
 ga

ma
 de

 
es

tra
teg

ias
 pa

ra 
inv

olu
cra

r a
 lo

s p
ad

res
 

y t
uto

res
 en

 el
 pr

oc
es

o e
du

ca
tiv

o.

Pla
ne

a o
po

rtu
nid

ad
es

 pa
ra 

pa
dre

s y
 tu

tor
es

 
ap

rop
iad

as,
 re

lev
an

tes
 y 

co
nte

xtu
ali

za
da

s p
ara

 
qu

e s
e i

nv
olu

cre
n e

n e
l a

pre
nd

iza
je 

de
 lo

s 
es

tud
ian

tes
.

Tra
ba

ja 
co

n c
ole

ga
s p

ara
 pr

op
orc

ion
ar 

a p
ad

res
 y 

tut
ore

s o
po

rtu
nid

ad
es

 
ap

rop
iad

as,
 re

lev
an

tes
 y 

co
nte

xtu
ali

za
da

s 
pa

ra 
qu

e s
e i

nv
olu

cre
n e

n e
l a

pre
nd

iza
je 

de
 lo

s e
stu

dia
nte

s.

Po
ne

 en
 m

arc
ha

 pr
oc

es
os

 re
lev

an
tes

 y 
co

nte
xtu

ali
za

do
s p

ara
 

es
tab

lec
er 

pro
gra

ma
s q

ue
 in

vo
luc

ren
 a 

pa
dre

s y
 tu

tor
es

  
en

 la
 ed

uc
ac

ión
 de

 su
s h

ijo
s y

 se
 am

plí
en

 la
s p

rio
rid

ad
es

  
y a

cti
vid

ad
es

 de
 la

 es
cu

ela
.

Cu
ad

ro
 4

Es
tán

da
r 3

. P
lan

ea
 e 

im
ple

me
nta

 un
a e

ns
eñ

an
za

 y 
ap

ren
diz

aje
 ef

ica
z
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e g
ra
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ce
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íd

er

4.1
 Pr

op
ici

a l
a 

pa
rti

cip
ac

ión
 

de
 lo

s e
stu

dia
nt

es

Ide
nti

fic
a e

str
ate

gia
s p

ara
 ap

oy
ar 

la 
pa

rti
cip

ac
ión

 in
clu

siv
a d

e l
os

 es
tud

ian
tes

 en
 

las
 ac

tiv
ida

de
s d

el 
au

la.

Es
tab

lec
e e

 im
ple

me
nta

 in
ter

ac
cio

ne
s 

po
sit

iva
s e

 in
clu

siv
as

 pa
ra 

inv
olu

cra
r 

y a
po

ya
r a

 to
do

s l
os

 es
tud

ian
tes

 
en

 la
s a

cti
vid

ad
es

 de
l a

ula
.

Mo
de

la 
prá

cti
ca

s e
fic

ac
es

 y 
ap

oy
a  

a c
ole

ga
s p

ara
 im

ple
me

nta
r e

str
ate

gia
s 

inc
lus

iva
s p

ara
 in

vo
luc

rar
 y 

ap
oy

ar 
a t

od
os

 lo
s e

stu
dia

nte
s.

De
mu

es
tra

 y 
gu

ía 
co

n e
l e

jem
plo

 el
 de

sa
rro

llo
 

de
 am

bie
nte

s d
e a

pre
nd

iza
je 

pro
du

cti
vo

s e
 in

clu
siv

os
 

en
 la

 es
cu

ela
, p

or 
el 

an
áli

sis
 de

 la
s e

str
ate

gia
s in

clu
siv

as
 y 

ex
plo

rac
ión

 de
 nu

ev
os

 en
foq

ue
s, p

ara
 in

vo
luc

rar
  

y a
po

ya
r a

 to
do

s l
os

 es
tud

ian
tes

.

4.2
 G

es
tio

na
 

las
 ac

tiv
ida

de
s 

en
 el

 au
la

De
mu

es
tra

 la
 ca

pa
cid

ad
 de

 or
ga

niz
ar 

ac
tiv

ida
de

s e
n e

l a
ula

 y 
de

 pr
op

orc
ion

ar 
ins

tru
cci

on
es

 cl
ara

s.

Es
tab

lec
e y

 m
an

tie
ne

 ru
tin

as
 or

de
na

da
s 

y v
iab

les
 pa

ra 
cre

ar 
un

 am
bie

nte
 do

nd
e 

el 
tie

mp
o d

e l
os

 es
tud

ian
tes

 se
 em

ple
a  

en
 ac

tiv
ida

de
s d

e a
pre

nd
iza

je.

Mo
de

la 
y c

om
pa

rte
 co

n c
ole

ga
s u

n r
ep

ert
ori

o 
de

 es
tra

teg
ias

 fle
xib

les
 pa

ra 
la 

ge
sti

ón
 

de
l a

ula
, a

 fin
 de

 ga
ran

tiz
ar 

qu
e t

od
os

 lo
s 

es
tud

ian
tes

 se
 in

vo
luc

ren
 en

 ac
tiv

ida
de

s 
de

lib
era

da
s.

Po
ne

 en
 m

arc
ha

 es
tra

teg
ias

 y 
gu

ía 
a c

ole
ga

s p
ara

 
im

ple
me

nta
r u

na
 ge

sti
ón

 ef
ica

z d
el 

au
la 

y p
rom

ov
er 

 la
 re

sp
on

sa
bil

ida
d d

e l
os

 es
tud

ian
tes

 po
r e

l a
pre

nd
iza

je.

4.3
 M

an
eja

 lo
s 

co
mp

or
ta

mi
en

tos
 

dif
íci

les
 en

 el
 au

la

De
mu

es
tra

 co
no

cim
ien

to 
de

 en
foq

ue
s 

prá
cti

co
s p

ara
 ge

sti
on

ar 
co

mp
or

tam
ien

tos
 

de
sa

fia
nte

s.

Ge
sti

on
a c

om
po

rta
mi

en
tos

 de
sa

fia
nte

s 
es

tab
lec

ien
do

 y 
ne

go
cia

nd
o c

on
  

los
 es

tud
ian

tes
 ex

pe
cta

tiv
as

 cl
ara

s  
y a

bo
rda

nd
o a

su
nto

s d
e d

isc
ipl

ina
  

jus
ta,

 rá
pid

a y
 re

sp
etu

os
am

en
te.

De
sa

rro
lla

 y 
co

mp
art

e c
on

 co
leg

as
 un

 
rep

ert
ori

o d
e e

str
ate

gia
s f

lex
ibl

es
 de

 ge
sti

ón
 

de
 co

mp
or

tam
ien

to 
em

ple
an

do
 co

no
cim

ien
to 

ex
pe

rto
 y 

la 
ex

pe
rie

nc
ia 

de
l lu

ga
r d

e t
rab

ajo
.

Gu
ía 

e i
mp

lem
en

ta 
ini

cia
tiv

as
 de

 ge
sti

ón
 de

l 
co

mp
or

tam
ien

to 
pa

ra 
au

xil
iar

 a 
co

leg
as

 a 
am

pli
ar 

 
su

 ga
ma

 de
 es

tra
teg

ias
.

4.4
 Pr

es
er

va
  

la 
se

gu
rid

ad
 

de
 lo

s e
stu

dia
nt

es

De
scr

ibe
 es

tra
teg

ias
 qu

e a
po

ya
n e

l b
ien

es
tar

 
de

 lo
s e

stu
dia

nte
s y

 su
 pr

ote
cci

ón
 de

ntr
o  

de
 la

 es
cu

ela
 o 

sis
tem

a e
du

ca
tiv

o, 
el 

cu
rrí

cu
lum

 y 
la 

no
rm

ati
vid

ad
.

Ga
ran

tiz
a e

l b
ien

es
tar

 de
 lo

s e
stu

dia
nte

s y
 

su
 pr

ote
cci

ón
 de

ntr
o d

e l
a e

scu
ela

 o 
sis

tem
a 

ed
uc

ati
vo

 y 
los

 re
qu

eri
mi

en
tos

 de
l c

urr
ícu

lum
 

y l
a n

orm
ati

vid
ad

.

Ini
cia

 y 
as

um
e l

a r
es

po
ns

ab
ilid

ad
 

de
 im

ple
me

nta
r lo

s r
eq

ue
rim

ien
tos

, 
cu

rri
cu

lar
es

 y 
no

rm
ati

vo
s v

ige
nte

s 
de

 la
 es

cu
ela

 o 
sis

tem
a e

du
ca

tiv
o p

ara
 

ga
ran

tiz
ar 

el 
bie

ne
sta

r y
 pr

ote
cci

ón
 

de
 lo

s e
stu

dia
nte

s.

Ev
alú

a l
a e

fic
ac

ia 
de

 la
s p

olí
tic

as
 de

 bi
en

es
tar

 y 
pro

tec
ció

n 
de

 lo
s e

stu
dia

nte
s e

mp
lea

nd
o l

os
 re

qu
eri

mi
en

tos
 

vig
en

tes
 de

 la
 es

cu
ela

 o 
sis

tem
a e

du
ca

tiv
o, 

y a
ux

ilia
 

a c
ole

ga
s e

n l
a a

ctu
ali

za
ció

n d
e s

us
 pr

ác
tic

as.

4.5
 Em

ple
a 

las
 TI

C d
e m

an
era

 
res

po
ns

ab
le,

 ét
ica

  
y s

eg
ur

a

De
mu

es
tra

 un
a c

om
pre

ns
ión

 de
 lo

s t
em

as
 

rel
ev

an
tes

 y 
es

tra
teg

ias
 di

sp
on

ibl
es

 pa
ra 

ap
oy

ar 
el 

us
o s

eg
uro

, re
sp

on
sa

ble
 y 

éti
co

 de
 

las
 TI

C e
n e

l a
pre

nd
iza

je 
y e

ns
eñ

an
za

Inc
orp

ora
 es

tra
teg

ias
 pa

ra 
pro

mo
ve

r e
l u

so
 

se
gu

ro,
 re

sp
on

sa
ble

 y 
éti

co
 de

 la
s T

IC 
en

 el
 

ap
ren

diz
aje

 y 
en

se
ña

nz
a 

Mo
de

la 
y a

po
ya

 a 
co

leg
as

 en
 el

 de
sa

rro
llo

 
de

 es
tra

teg
ias

 pa
ra 

pro
mo

ve
r e

l u
so

 se
gu

ro,
 

res
po

ns
ab

le 
y é

tic
o d

e l
as

 TI
C e

n e
l a

pre
nd

iza
je 

y l
a e

ns
eñ

an
za

Re
vis

a o
 im

ple
me

nta
 es

tra
teg

ias
 pa

ra 
ga

ran
tiz

ar 
el 

us
o 

se
gu

ro,
 re

sp
on

sa
ble

 y 
éti

co
 de

 la
s T

IC 
en

 el
 ap

ren
diz

aje
 

y e
ns

eñ
an

za

Cu
ad

ro
 5
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da
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 y 
ma
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e u
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te 
de
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ren

diz
aje
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iad
o y

 se
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5.1
 Ev

alú
a 

el 
ap

ren
diz

aje
 

de
 lo

s e
stu

dia
nt

es

De
mu

es
tra

 co
mp

ren
sió

n d
e l

as
 es

tra
teg

ias
 

de
 ev

alu
ac

ión
, in

clu
ye

nd
o e

nfo
qu

es
 

for
ma

les
, in

for
ma

les
, d

iag
nó

sti
co

s, 
for

ma
tiv

os
 y 

su
ma

tiv
os

 pa
ra 

ev
alu

ar 
el 

ap
ren

diz
aje

 de
 lo

s e
stu

dia
nte

s. 

De
sa

rro
lla

, s
ele

cci
on

a y
 em

ple
a  

es
tra

teg
ias

 de
 ev

alu
ac

ión
 in

for
ma

l,  
for

ma
l, d

iag
nó

sti
ca

, fo
rm

ati
va

  
y s

um
ati

va
 pa

ra 
ev

alu
ar 

el 
ap

ren
diz

aje
.

De
sa

rro
lla

 y 
ap

lic
a u

na
 ga

ma
 am

pli
a d

e 
es

tra
teg

ias
 de

 ev
alu

ac
ión

 pa
ra 

dia
gn

os
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r c
on

 
los

 re
qu

eri
mi

en
tos

 de
l c

urr
ícu

lum
 y 

ap
oy

ar 
a c
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o d
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, c
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l c
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a d
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a c
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s d
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os
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os
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n d
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n d
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y c
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a d
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y c
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a d
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s p
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n d
e u

na
 ga

ma
 

de
 es

tra
teg

ias
 pa

ra 
inf

orm
ar 

a e
stu

dia
nte

s 
pa
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o d
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a c
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o d
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n c
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a d
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 re
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 re
nd

ici
ón

 
de

 cu
en

tas
 en

 la
 es

cu
ela

 pa
ra 

sa
tis

fac
er 

las
 ne

ce
sid

ad
es

 
de

 es
tud

ian
tes

, p
ad

res
 y 

tut
ore

s y
 co

leg
as.

Cu
ad

ro
 6

Es
tán

da
r 5

. E
va

lúa
, in

for
ma

 y 
pro

po
rci

on
a r

etr
oa

lim
en

tac
ión

 de
l a

pre
nd

iza
je 

de
 lo

s e
stu

dia
nte

s



40 CÓMO DISEÑAR UN MODELO DE E VALUACIÓN DOCENTE BASADO EN ESTÁNDARES

Fo
co

s d
e i

nt
er

és
Do

ce
nt

e g
ra

du
ad

o
Do

ce
nt

e c
om

pe
te

nt
e 

Do
ce

nt
e e

xp
er

to
Do

ce
nt

e l
íd

er

6.1
 Id

en
tif

ica
 y 

pla
ne

a 
ne

ce
sid

ad
es

 pr
ofe

sio
na

les
  

de
 ap

ren
diz

aje

De
mu

es
tra

 co
mp

ren
sió

n d
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n d
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s d
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os
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ció
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s d
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a c
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s d
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 m
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n c
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s d
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o d
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n l
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n f
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s d
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l c
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s d
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 m
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u c
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s d
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s d
e u

bic
ac

ión
 de

 ca
lid

ad
  

a l
os

 do
ce

nte
s e

n f
orm

ac
ión

. 

6.3
 In

ter
ac

tú
a  

co
n c
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a d
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Marcos conceptuales de los estándares

El aitsl no concluyó su tarea con el diseño y la validación de es-
tándares. Poco tiempo después de haber iniciado ese proceso se dio 
a la tarea, en colaboración con otras instituciones y expertos, de 
crear marcos conceptuales para fundamentar y operar una cultura 
de aprendizaje profesional o desarrollo docente. De acuerdo con el 
modelo australiano, una condición indispensable para llevar a cabo 
la evaluación es que vaya acompañada de un fuerte programa de 
aprendizaje profesional del docente.

Es importante subrayar que, al igual que otros países anglosa-
jones, Australia ha sustituido el concepto tradicional de desarrollo 
o perfeccionamiento profesional por el de aprendizaje profesional.

Esta nueva acepción implica que el docente sea proactivo y au-
tónomo en la búsqueda del aprendizaje que requiera para mejorar 
su práctica docente y, por ende, los resultados de la enseñanza. Los 
marcos conceptuales más importantes que se diseñaron para sus-
tentar, fortalecer y guiar el aprendizaje profesional docente fueron 
el Australian Charter for the Professional Learning of Teachers and 
School Leaders o Estatuto Australiano para el Aprendizaje Profe-
sional de los Docentes y la Escuela y el Australian Teacher Per-
formance and Development Framework o Marco Australiano de 
Desempeño y Desarrollo Docentes (aitsl, 2012a y 2012d).

El Estatuto es el documento central del cual emanó el resto de 
los documentos. Está dedicado a sustentar la importancia que tiene 
el desarrollo del conocimiento profesional, del aprendizaje profe-
sional docente, en la calidad y los resultados de la enseñanza. El 
Estatuto tiene la intención de:

• Afirmar la importancia del aprendizaje en el mejoramiento del 
conocimiento profesional, la práctica y el compromiso de todos 
los docentes y líderes escolares para lograr la mejora en los re-
sultados de los estudiantes.

• Articular las expectativas de todos los docentes y líderes escola-
res para que se involucren activamente en el aprendizaje profe-
sional a través de sus carreras profesionales.
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• Describir las características de una cultura de aprendizaje pro-
fesional docente de alta calidad y de un aprendizaje profesional 
eficaz para asistir a los docentes, líderes escolares y quienes los 
apoyan para obtener lo más posible del aprendizaje profesional 
(aitsl, 2012c: 2).

A través de este documento se aprecia que la estrategia austra-
liana de mejorar la calidad de la educación no sólo se ocupó del 
diseño y validación de un sistema de evaluación basado en estánda-
res claros que reflejaran la calidad profesional de los docentes, sino 
también del aprendizaje profesional docente, que es el otro brazo 
articulador de los estándares (esquema 1).

Esquema 1
Modelo australiano para mejorar la calidad de la educación

Enseñanza y liderazgo 
escolar de alta calidad

Marco Australiano 
 de Desempeño  

y Desarrollo Docentes

Estatuto Australiano 
para el Aprendizaje 

 Profesional de los Docentes

Progresión profesional, 
 promoción, reconocimeinto

Estándares Profesionales 
Australianos para Docentes

Estándares Profesionales  
Australianos para Directores

Aprendientes 
exitosos, individuos 
seguros y creativos,  
ciudadanos activos 

e informados

Fuente: AITSL (2012a).
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Cambiar la práctica profesional 
de manera que mejore 

el aprendizaje y bienestar 
de todo estudiante australiano

Los docentes se hacen responsables 
y se comprometen activamente con 

el aprendizaje profesional para 
desarrollar su propia capacidad 

y la de otros

Los líderes del sistema 
y formuladores de políticas habilitan  
y apoyan una cultura de aprendizaje 

 y desarrollo en las escuelas

Los líderes escolares 
se comprometen con un modelo 

de aprendizaje y encabezan 
el desarrollo de una cultura 

de aprendizaje en las escuelas

Esquema 2
Modelo australiano de aprendizaje profesional docente

Fuente: AITSL (2012a).

El Estatuto Australiano para el Aprendizaje Profesional de los 
Docentes y la Escuela destaca la importancia de que los docentes 
construyan una cultura de su aprendizaje profesional y cambien sus 
prácticas, de tal manera que se mejore la calidad del aprendizaje y 
el bienestar de los estudiantes. Esto no es responsabilidad exclusiva 
de los profesores, sino que debe acompañarse del compromiso de 
las altas autoridades y de los líderes escolares. Los estándares  
de evaluación —base operativa del modelo— y el desarrollo profe-
sional de los docentes son el sustento de la calidad de la enseñanza, 
cuyos principios, fundamentos y estrategias se plasman en los mar-
cos de desarrollo profesional respectivos. La progresión o promo-
ción de docentes y directivos depende del desem peño que se tenga 
en estos estándares. Lo anterior produce un liderazgo y enseñanza 
de alta calidad y repercute en el aprendizaje de todos los estudiantes 
australianos.
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En el esquema 2 se ve con más detalle el papel de los líderes del 
sistema educativo y de los líderes escolares en el apoyo al aprendi-
zaje profesional de los docentes, y la responsabilidad de estos últi-
mos para cambiar su práctica profesional y mejorar el bienestar de 
los alumnos. Se puede observar que este modelo está constituido 
por cuatro elementos.

El modelo australiano de aprendizaje profesional, además de 
hacer hincapié en los resultados de aprendizaje, lo hace también en 
el bienestar de los alumnos; estos dos factores son la razón de ser 
del cambio en la práctica profesional. Para que esto ocurra, los do-
centes deben comprometerse y hacerse responsables de su aprendi-
zaje y los líderes escolares deben hacer algo semejante en su propio 
ámbito (esquema 2).

Características del modelo de aprendizaje 
profesional

Presupuestos

Para los australianos, el desempeño docente está estrechamente 
rela cionado con su desarrollo o aprendizaje profesional. Su modelo 
está integrado por dos elementos, uno exterior, que establece las 
características del modelo de aprendizaje, y uno interior, el núcleo 
mismo del modelo —que señala cómo se lleva a cabo el ciclo de 
desempeño y desarrollo— (esquema 3). Este aprendizaje profesio-
nal se caracteriza por:

1) Estar centrado en los resultados de los estudiantes: la mejora de 
la enseñanza no es un fin en sí mismo, se dirige a mejorar los 
resultados de los alumnos.

2) Proveer un entendimiento claro de lo que es la eficacia docente: 
necesario para lograr la mejora de la enseñanza, lo cual se pue-
de lograr a través de los estándares.
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3) Destacar la importancia del liderazgo: la investigación no úni-
camente es clara sobre la importancia del liderazgo escolar en la 
mejora del desempeño escolar, también en el papel crucial de los 
líderes en la creación de una cultura de desempeño y desarrollo.

4) Ser flexible: se refiere a que el aprendizaje profesional debe 
adaptarse a las necesidades específicas de las escuelas y de sus 
docentes, a sus contextos e historias singulares.

5) Ser coherente: los procesos de desempeño y desarrollo en la es-
cuela deben ser afines a programas y objetivos en los cuales los 
docentes y líderes escolares estén involucrados, especialmente 
los primeros deben percibir que su desempeño está estrecha-
mente vinculado con el desarrollo profesional (aitsl, 2012d).

Ciclo de desempeño y desarrollo

Para operar, este ciclo requiere tres elementos que, a su vez, cuentan 
con ciertos elementos esenciales:

1) Reflexión y establecimiento de objetivos: el ciclo comienza con 
este paso, ya que, para que el docente se involucre con la eva-
luación del desempeño y el desarrollo con el apoyo del direc-
tor escolar, debe articular claramente los objetivos acordados 
con base en el punto de vista compartido de la escuela sobre 
docencia eficaz, el cual se deriva de los estándares profesiona-
les para docentes. Elemento esencial: todos los docentes deben 
tener un conjunto de objetivos, documentados y revisados con 
regularidad, que se relacionen tanto con el desempeño como 
con el desa rrollo, de manera que se pueda medir los progresos 
en ambos.

2) Práctica profesional y aprendizaje: los objetivos de desempeño 
y desarrollo forman las bases de las acciones subsecuentes para 
cambiar y mejorar la práctica docente. Esto conlleva la recolec-
ción de evidencias que proporcionen indicios de esta práctica y 
orienten el acceso a un aprendizaje profesional de alta calidad. 
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Elemento esencial 1: todos los docentes reciben apoyo en la rea-
lización de sus objetivos, incluyendo el acceso a un aprendizaje 
profesional de alta calidad. Elemento esencial 2: las evidencias 
se emplean para reflexionar y evaluar el desempeño docente y 
deben provenir de fuentes diversas.

3) Retroalimentación y evaluación: el ciclo finaliza y comienza 
nuevamente con este paso. Las escuelas que han adoptado el 
enfoque de desempeño y desarrollo tienen el compromiso de 
proveer a los docentes de retroalimentación formal e informal y 
coaching para encauzar los esfuerzos en la mejora de su práctica 
y guiar las opciones de aprendizaje profesional. Elemento esen-
cial: todos los docentes reciben periódicamente retroalimenta-
ción, formal e informal, sobre su desempeño, la cual incluye una 
evaluación anual formal de sus objetivos de desarrollo versus su 
desempeño, con retroalimentación oral y escrita (esquema 3).

Elemento interior: ciclo de desempeño y desarrollo

Retroalimentación  
y evaluación

Reflexión 
y establecimiento 

de objetivos

Práctica profesional 
y aprendizaje

Flexibilidad Liderazgo

Claro entendimiento 
de la eficacia docente

Elemento exterior: características del modelo

Coherencia

Esquema 3
Modelo de aprendizaje profesional

Fuente: AITSL (2012d).

Enfocado en resultados 
de estudiantes
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Como se ha visto, el aprendizaje profesional es la pieza clave 
para mejorar la calidad de la enseñanza y los resultados educativos. 
Australia ha publicado y difundido otros materiales con la inten-
ción de proveer de guías y estrategias para crear una cultura de 
desarrollo profesional que haga énfasis en la innovación, la colabo-
ración y la evaluación de las actividades relacionadas con el apren-
dizaje profesional. Se aprecia que algunos de estos trabajos fueron 
surgiendo conforme evolucionaba la puesta en marcha del sistema 
y su común denominador es el fuerte énfasis que tienen en el apren-
dizaje profesional del docente y en la calidad de la enseñanza. Estos 
documentos capturan los hallazgos y tendencias nacionales e inter-
nacionales del aprendizaje profesional y la evaluación de estánda-
res. Asimismo, el aitsl encargó otras investigaciones a consorcios y 
universidades que complementaran o sirvieran de fundamento para 
los documentos mencionados.

Cómo aprenden los docentes

La cultura de formación docente, en la que tradicionalmente los 
profesores se perfeccionan y desarrollan profesionalmente, ha es-
tado centrada, sobre todo, en cursos y talleres impartidos o coor-
dinados por algún instructor experto. De ahí que es muy común 
que ante alguna reforma, la primera reacción de ciertos docentes es 
afirmar que no les han dado suficiente “capacitación”. Esta estra-
tegia asume de algún modo que el docente es un receptáculo, una 
casilla que hay que llenar con los nuevos avances. Paradójicamente, 
las nuevas reformas conllevan un aprendizaje activo pero la mane-
ra de preparar a los docentes para ponerlas en práctica es pasiva. 
Sin embargo, en los últimos años, los países anglosajones y otros 
que ocupan los primeros lugares en la prueba pisa han creado una 
concepción más amplia de formación y desarrollo docentes. Ésta no 
implica sólo cursos y talleres, también otras múltiples estrategias. 
Australia, al denominar aprendizaje profesional a la formación y 
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desarrollo docentes, también forma parte del grupo selecto de sis-
temas educativos que miran al maestro como un auténtico profe-
sional, quien tiene un papel proactivo, no pasivo, ante los cambios 
y reformas, y se hace responsable no únicamente de su desempeño, 
sino también de su aprendizaje profesional. El cuadro 9 muestra 
las principales estrategias de aprendizaje profesional que sugiere el 
modelo australiano.

Estudio 
de planes de clase

Coaching Trabajo 
entre pares

Mentoría Reflexión

Establecimiento 
de objetivos

Análisis de datos  
de los estudiantes

Evaluación  
de la docencia

Encuestas 
a estudiantes

Conversación 
entre pares

Observación 
de otros

Ser observado 
por otros

Visitas breves 
a las aulas 
(instructional 
walks)

Análisis 
(review)

Aprendizaje a través 
de la indagación

Investigación- 
acción

Colaboración disciplinada 
(equipos docentes que 
trabajan juntos para probar 
y refinar nuevas estrategias)

Demostraciones

Cuadro 9
Contraste entre representaciones colectivas y representaciones sociales

Fuente: AITSL (2014c).

La aitsl publicó otras cuatro guías específicas sobre el aprendi-
zaje profesional. Una de ellas dio continuación a los estatutos y al 
marco profesional de desempeño docente, enfocada a ampliar, re-
frendar y proponer estrategias que fomenten el desarrollo de la cul-
tura de aprendizaje profesional docente y que describe las 
características de una cultura profesional de alta calidad y eficaz 
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para el aprendizaje profesional (aitsl, 2014c).4 El documento, apar-
te de conjuntar los avances más recientes sobre aprendizaje profesio-
nal, propone estrategias creativas para el desarrollo de esa cultura. 
Es un trabajo original y valioso cuya lectura debería ser obligada 
para docentes y especialistas en formación y desarrollo docentes de 
otras latitudes. Según esta guía, una cultura de profesional de apren-
dizaje es exitosa cuando:

• Se facilitan conversaciones sobre aprendizaje profesional em-
pleando un lenguaje común y el marco de Estándares Profesio-
nales para Docentes.

• El aprendizaje profesional corresponde a las experiencias, las 
fortalezas, el conocimiento actual, la etapa de desarrrollo profe-
sional y los objetivos de cada adulto aprendiente.

• El aprendizaje profesional está ligado estrechamente con la 
escue la, el sector y los objetivos del sistema educativo y sus 
iniciativas.

• Los líderes se involucran en ciclos de indagación y construcción 
de conocimiento y son ejemplo de progresos en sus propios ob-
jetivos profesionales como son identificados en los Estándares 
Australianos para Directores.

• Los docentes y líderes se involucran en una reflexión continua 
sobre el impacto de su aprendizaje profesional y el empleo de 
información para orientar sus futuras opciones en este sentido.

• Los docentes son apoyados por su pares y líderes para ser inno-
vativos en el aula, probar nuevas estrategias y evaluar eficaz-
mente su alcance.

4 Además de esta guía, el AITSL ha publicado una dedicada a destacar la importancia de la 
evaluación de programas de aprendizaje profesional docente, así como a proponer estrate-
gias para su evaluación (AITSL, 2013), otra que analiza y anima el papel de la innovación en 
el aprendizaje profesional (AITSL, 2014c), y otra más para sustentar la importancia y proponer 
estrategias del aprendizaje profesional colaborativo y proponer estrategias al respecto (AITSL, 
2014b). En fin, en este artículo sería imposible revisar todas las publicaciones que ha realizado 
ese organismo con el fin de orientar, informar y formar sobre evaluación docente basada en 
estándares y el aprendizaje profesional docente, por lo que remitimos al lector su sitio web 
para que revise y aprecie su innumerable oferta al respecto: <http://www.aitsl.edu.au/>.
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• El aprenzdizaje profesional no comprende sólo una serie de 
eventos aislados, incluye oportunidades planeadas y coordina-
das que maximizan el impacto (aitsl, 2014c: 1).

Con ciertas adaptaciones, los indicadores de arriba pueden 
transformarse en una guía para desarrollar y evaluar programas de 
aprendizaje profesional dirigidos a los docentes. Puede notarse nue-
vamente que este modelo de desarrollo de una cultura profesional 
de aprendizaje está estrechamente vinculado con los estándares de 
evaluación docente y el actuar de los líderes escolares.

Estrategias de difusión implementación 
y evaluación de la propuesta

Difusión

Virtualmente desde el principio de la iniciativa de evaluación con 
base en estándares de desempeño, el aitsl emprendió una campaña 
de difusión a través de su sitio web, en YouTube y en otros medios, 
con el fin de que los docentes y la sociedad estuvieran informados. 
Para difundir el nuevo enfoque entre docentes y líderes escolares, 
el aitsl diseñó, con el auxilio de expertos australianos e interna-
cionales, una serie de un poco más de medio centenar de materiales 
agrupados en seis áreas:

1) Práctica en el aula.
2) Coaching y mentoría.
3) Colaboración.
4) Desempeño y desarrollo.
5) Aprendizaje profesional.
6) Autoevaluación y reflexión.
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Un material que vale la pena destacar son los videos para ilus-
trar los diferentes niveles de desempeño (recién graduado, com-
petente, experto y líder). Son videos cortos en los que docentes 
seleccionados muestran en el aula y otros lugares su desempeño 
de acuerdo con alguna de las cuatro etapas profesionales. Otro 
material son las Herramientas de Autoevaluación Docente (The 
Teacher Self-Assessment Tool) que consiste en un cuestionario en 
línea que permite a los docentes reflexionar en diferentes contex-
tos sobre su práctica, de acuerdo con los estándares.

Evaluación del diseño e implementación 
de los estándares

Hasta ahora, la evaluación de los estándares se ha llevado a cabo 
en dos etapas. En la primera, como se ha dicho antes, se evaluó su 
diseño, así como la pertinencia de las descripciones para las cuatro 
etapas profesionales de desarrollo docente.

En la segunda los estándares fueron sujetos a una evaluación. 
Fue un proyecto de tres años de duración que terminó en 2016 y 
que el aitsl encomendó a la Universidad de Melbourne y a su aso-
ciado, El Colegio Australiano de Docentes. El equipo de evaluación 
estuvo integrado por expertos altamente calificados, entre ellos, 
Amy Gullickson, una graduada del doctorado interdisciplinario en 
Evaluación, del prestigiado Centro de Evaluación de la Universi-
dad de Western Michigan, creado y dirigido por el fallecido Daniel 
Stufflebeam. 

El proyecto buscó evaluar la utilidad, eficacia e impacto de su 
implementación en la práctica (aitsl, 2016b) y estuvo integrado 
por cuatro componentes. Se empleó un diseño longitudinal que 
involucró datos cuantitativos y cualitativos. No tenemos informa-
ción de una evaluación de magnitud parecida que se haya hecho en 
el medio internacional acerca de la puesta en marcha de un sistema 
de evaluación de esta naturaleza (esquema 4).
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Esquema 4
Evaluación de la implementación de los estándares profesionales 

Fuente: AITSL (2016a).

Foro 
nacional
Talleres 

y entrevistas 
grupales a 174 
actores clave  

en cada estado  
y territorio

Encuesta  
nacional 1

Encuesta en línea 
con un total de 6 002 

participantes  
de la profesión 

docente

Encuesta 
nacional 2

Encuestas en línea 
con un total de 8 374 

participantes  
de la profesión 

docente 

Estudios de caso
Lecciones de la práctica
Estudios en profundidad 

de 53 escuelas  
y organizaciones 

(asociaciones 
de docentes 

y padres, etc.) 

La Universidad de Melbourne elaboró cuatro informes de eva-
luación, tres parciales y uno final. En el primero se dieron a cono-
cer los resultados del Foro Nacional y la Encuesta Nacional 1 
(aitsl, 2014d). El segundo presentó los resultados de la Encuesta 
Nacional 2 (aitsl, 2014a). El tercero correspondió a la evaluación 
realizada a través de los estudios de caso, concebida como una 
evaluación participativa a la que fueron convocados abiertamente 
escuelas, organizaciones de padres, docentes y directores de todo el 
país (aitsl, 2016a). La cuarta entrega fue el informe final de la 
evaluación en 2016. Algunos de los resultados más sobresalientes 
del estudio se resumen a continuación:

• La tasa de aceptación de los estándares —estimada mediante la 
percepción, el conocimiento y las actitudes e intenciones de po-
nerlos en práctica— entre las escuelas y docentes se incrementó 
entre 2013 y 2015.

• Los docentes tienen menos conocimiento de los estándares que 
los líderes escolares.

• Los docentes con experiencia de cero a cinco años tienen una 
actitud más positiva y mayor empleo de los estándares que sus 
colegas con más experiencia. Los docentes en formación son 
los que tienen una actitud más positiva.
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El equipo evaluador hizo las siguientes recomendaciones para 
mejorar la sustentabilidad e implementación de los estándares:

• Destinar recursos para incrementar el compromiso con éstos.
• Equilibrar su uso para el desarrollo profesional, más que para 

la rendición de cuentas.
• Aprovechar el compromiso al respecto por parte de los docentes 

que están en las primeras etapas de su carrera.
• Animar a que se apoye su práctica.
• Desarrollar un liderazgo eficaz, que apoye su práctica.
• Asignar responsabilidades para su implementación futura.
• Anclarlos en las políticas educativas actuales.
• Relacionar la mejora de los resultados de los estudiantes con 

los cambios en la práctica docente influidos por los estándares 
(aitsl, 2016a: 4).

Si se analiza el contenido de las recomendaciones, la puesta en 
funcionamiento de los estándares no se ha completado. Existen retos 
por superar, como lograr mayor compromiso de los docentes —es-
pecialmente los de mayor experiencia— y que no sólo los vean como 
un asunto de rendición de cuentas, más bien como una oportunidad 
de aprendizaje y desarrollo profesionales. Un aspecto que se ma-
nifiesta en los resultados de las evaluaciones es la importancia que 
tiene el liderazgo del director en la aceptación, conocimiento e im-
plementación en la materia. La evaluación docente basada en están-
dares no es una tarea sencilla que se logre de la noche a la mañana.

Diez lecciones de la experiencia australiana 
en diseño e implementación de estándares

Estas lecciones, naturalmente, son colegidas de los aspectos ana-
lizados a lo largo del presente artículo. Además de éstas, podrían 
inferirse otras más. Eso es tarea del lector, según sus intereses y 
prioridades.
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Un sistema de evaluación docente basada en estándares:

Lección 1. Debe ser parte de un proyecto nacional de mejora de 
la calidad de la educación: los jefes de los estados y territorios 
de la nación formularon un acuerdo sobre los conocimientos y 
habilidades que deben adquirir los niños y jóvenes australianos. 
Posteriormente, los ministros de Educación lo materializaron a 
través de la Declaración de Melbourne.

Lección 2. Es una de las estrategias esenciales para mejorar la cali-
dad de la educación y el bienestar de niños y jóvenes: el aitsl, 
en colaboración con otros expertos, determinó que los están-
dares de evaluación docente son una estrategia esencial para 
mejorar la práctica docente y por consiguiente la calidad de la 
educación y el bienestar de los estudiantes. Éstos son los fines 
últimos de la evaluación docente. Esta decisión fue aprobada 
por los ministros de Educación de los estados y territorios.

Lección 3. Debe ser un proyecto colaborativo: para diseñar los 
estándares el iatsl no trabajó en solitario, antes bien, solici-
tó asesoría de expertos nacionales e internacionales y enco-
mendó a universidades australianas la realización de proyectos 
específicos.

Lección 4. Debe ser validado en el campo: su diseño, además de 
requerir una validación conceptual realizada a través de los 
hallazgos de la investigación y el juicio de expertos, necesita 
también una validación empírica, donde esos estándares se apli-
carán. Esto fue lo que hizo el aitsl al patrocinar un proyecto de 
evaluación de los estándares en el territorio nacional.

Lección 5. Debe discriminar los niveles de desempeño de los do-
centes de acuerdo con su nivel de desarrollo profesional: una 
aportación original del modelo australiano de evaluación es la 
diferenciación del desempeño docente conforme al nivel pro-
fesional en que se encuentra el docente (graduado, competen-
te, experto y líder), descripciones que fueron validadas en el 
campo.
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Lección 6. Debe ir acompañado de un fuerte programa de difusión 
a través de diferentes medios: el aitsl se encargó de difundir 
desde el principio la importancia y los beneficios del proyecto. 
Asimismo, elaboró materiales de apoyo que los docentes podían 
consultar en línea, así como videos que muestran el desempeño 
docente en cada etapa de la carrera profesional.

Lección 7. No garantiza la calidad docente si no se acompaña de un 
fuerte y sostenido programa que estimule la cultura de aprendi-
zaje profesional docente: en este modelo los estándares guardan 
una relación codependiente con el aprendizaje profesional. No 
puede existir uno sin el otro. El aprendizaje profesional es una 
condición necesaria para la operación de los estándares. El do-
cente no es el único responsable de crear y cultivar esta cultura, 
igualmente lo son las autoridades educativas y los líderes esco-
lares. Esto va más allá de cursos y talleres: debe comprender 
múltiples estrategias de aprendizaje individual y colectivo.

Lección 8. Debe evaluarse su implementación: el aitsl emprendió 
un proyecto de evaluación de tres años acerca de la puesta en 
marcha de los estándares, llevado a cabo por expertos de la 
Universidad de Melbourne. Los responsables elaboraron tres 
informes parciales de evaluación y uno final. La evaluación fue 
participativa, tanto cuantitativa como cualitativa. Los resulta-
dos se están empleando para mejorar el proceso.

Lección 9. Su creación no se da de la noche a la mañana, es un pro-
yecto a plazos mediano y largo: este proceso comenzó en 2009. 
En diciembre de 2016, fecha del informe final de evaluación 
(aitsl, 2016b), los estándares de evaluación aún no termina-
ban de aplicarse en todas las escuelas de la nación. El proyecto 
ha sido llevado paso a paso, aparentemente sin ninguna pre-
sión externa ni tiempo político que conlleve a los ministros de 
Educación de los estados y territorios a decretar su aplicación 
universal.

Lección 10. Lo que probablemente no se debería tomar del modelo 
australiano: si bien la evaluación docente basada en estándares 
debe ser un esfuerzo a largo plazo, la experiencia australiana 
también puede indicar que, al menos en lo que concierne a los 



57JOSÉ MARÍA GARCÍA GARDUÑO

países latinoamericanos, un proyecto de este tipo no puede to-
marse tanto tiempo. A casi ocho años de haberse iniciado, y 
según la información del proyecto final (aitsl, 2016b), la eva-
luación basada en estándares todavía no es universal. Este lapso 
parece excesivo, sobre todo para naciones como México en que 
la vigencia de las políticas educativas está sujeta al tiempo que 
dure el ejercicio de la administración federal y al tamaño de la 
presión ejercida por grupos externos e internos. Además, el cos-
to de un proyecto de tan largo plazo puede ser oneroso para las 
arcas de un país que no tenga tantos recursos como Australia.

Referencias

aitsl (2016a), Evaluation of the implementation of the Australian Profes-

sional Standards for Teachers: Interim report 3, 2014 Case studies 

– Lessons from practice, prepared in partnership with The Univer-

sity of Melbourne, <https://www.aitsl.edu.au/docs/default-source/

default-document-library/evaluation-of-the-implementation-of-the-

australian-professional-standards-for-teachers—-interim-report-3.

pdf?sfvrsn=8aec3c_0>, consultado el 5 de mayo de 2017.

aitsl (2016b), Final report – Evaluation of the Australian Professional 

Standards for Teachers, prepared in partnership with The University 

of Melbourne, <https://www.aitsl.edu.au/tools-resources/resource/

final-report-evaluation-of-the-australian-professional-standards-for-

teachers>, consultado el 25 de junio de 2020.

aitsl (2014a), The essential guide to professional learning: Leading cul-

ture, <https://www.aitsl.edu.au/tools-resources/resource/the-essen-

tial-guide-to-professional-learning-evaluation>, consultado el 25 de 

mayo de 2020.

aitsl (2014b), The essential guide to professional learning: Innovation, 

<https://www.aitsl.edu.au/tools-resources/resource/the-essential-

guide-to-professional-learning-leading-culture>, consultado el 25 de 

mayo de 2020.



58 CÓMO DISEÑAR UN MODELO DE E VALUACIÓN DOCENTE BASADO EN ESTÁNDARES

aitsl (2014c), The essential guide to professional learning: Collaboration, 

<http://www.toolkit.aitsl.edu.au/category/professional-learning 

resource/129>, consultado el 25 de mayo de 2020.

aitsl (2014d), Evaluation of the implementation of the Australian Pro-

fessional Standards for Teachers: Interim report on baseline im-

plementation 2013 key findings, prepared in partnership with The 

University of Melbourne, Melbourne, <https://www.aitsl.edu.au/

docs/default-source/default-document-library/evaluation-of-the-im-

plementation-of-the-australian-professional-standards-for-teachers-

interim-report-3.pdf?sfvrsn=8aec3c_0>, consultado el 25 de mayo 

de 2020.

aitsl (2013), The essential guide to professional learning: Evaluation, 

<https://www.aitsl.edu.au/tools-resources/resource/the-essential- 

guide-to-professional-learning-evaluation>, consultado el 21 de mayo 

de 2017.

aitsl (2012a), Australian professional standards for teachers, <https://

www.aitsl.edu.au/tools-resources/resource/certification-of-highly-

accomplished-and-lead-teachers-in-australia>, consultado el 5 de 

diciembre de 2104.

aitsl (2012b), Certification of highly accomplished and lead teachers 

in Australia, <https://www.aitsl.edu.au/docs/default-source/certifi-

cationresources/fact-sheet-certification-of-highly-accomplished-and-

lead-teachers.pdf>, consultado el 3 de enero de 2014.

aitsl (2012c), Australian charter for the professional learning of teachers 

and school leaders, <http://www.aitsl.edu.au/professional-growth/

australian-charter-for-the-professional-learning-of-teachers-and-

school-leaders>, consultado el 15 de mayo de 2017.

aitsl (2012d), The Australian teacher performance and develop-

ment framework, <https://www.aitsl.edu.au/docs/default-source/

national-policy-framework/australian-teacher-performance-and- 

development-framework.pdf?sfvrsn=4a7fff3c_6>, consultado el 15 

de mayo de 2017.

aitsl (2011), Australian Professional Standards for Teachers, <http://www.

aitsl.edu.au/australian-professional-standards-for-teachers>, consul-

tado el 1 de agosto de 2014.



59JOSÉ MARÍA GARCÍA GARDUÑO

Casimiro Lopes, Alice (2002), “Os parâmetros curriculares nacionais para 

o ensino médio e a submissão ao mundo produtivo: o caso do concei-

to de contextualização”, Educação & Sociedade, vol. 23, núm. 80, 

pp. 386-400.

ccsso (2011), “Interstate Teacher Assessment and Support Consortium 

(Intasc)”, Model core teaching standards: A resource for state dia-

logue, Washington, dc.

coag (2008), National Education Agreement, <http://www.federalfinan-

cialrelations.gov.au/content/npa/national_agreements/national- 

education-agreement.doc>, consultado el 5 de enero de 2017.

cpeip (2008), Marco para la buena enseñanza, Santiago de Chile, Mineduc, 

<https://www.docentemas.cl/docs/mbe2008.pdf>, consultado el 18 

de abril de 2019.

Danielson, Charlotte (2013), The framework for teaching evaluation ins-

trument, 2013, <http://www.loccsd.ca/~div15/wp-content/uploads/ 

2015/09/2013-framework-for-teaching-evaluation-instrument.pdf>, 

consultado el 2 de agosto de 2017.

Darling-Hammond, Linda (2012), Creating a comprehensive system for 

evaluating and supporting effective teaching, Stanford, Stanford 

University-Stanford Center for Opportunity Policy in Education, 

<https://edpolicy.stanford.edu/sites/default/files/publications/ 

teacher-and-leader-effectiveness.pdf>, consultado el 10 de diciembre 

de 2014.

Darling-Hammond, Linda y Robert Rothman (2011), Teacher and lea-

der effectiveness in high-performing education systems, Stanford 

University-Center for Opportunity Policy in Education, <https: 

//webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bvpi4hlzaeej:<

https://edpolicy.stanford.edu/publications/pubs/150+&cd=3&hl=es-

419&ct=clnk&gl=mx>, consultado el 9 de enero de 2017.

edu (2009), New Teacher Induction Program: Manual for performance 

appraisal of new teachers, Ontario, <http://www.ontla.on.ca/library/

repository/mon/23007/294249.pdf>, consultado el 20 de abril de 

2018.

El Economista (2016), “Mexico no está satisfecho con los resultados de 

pisa”, 6 de diciembre, <http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/ 



60 CÓMO DISEÑAR UN MODELO DE E VALUACIÓN DOCENTE BASADO EN ESTÁNDARES

12/06/mexico-no-satisfecho-resultados-pisa-nuno>, consultado el 

10 de diciembre de 2016.

Hanushek, Eric A. y Ludger Wößmann (2007), Education qua-

lity and economic growth, Washington, The World Bank, 

<http://siteresources.worldbank.org/education/Resources/ 

278200-1099079877269/547664-1099079934475/Edu_Quality_

Economic_Growth.pdf>, consultado el 5 de enero de 2017.

intasc (1992), Model standards for beginning teacher licensing, assessment 

and development: A resource for state dialogue, Washington, ccsso, 

<http://programs.ccsso.org/content/pdfs/corestrd.pdf>, consultado 

el 12 de mayo de 2017.

Jaquith, Ann, Dan Mindich, Ruth Chung Wei y Linda Darling-Hammond 

(2010), Teacher professional learning in the United States: case stu-

dies of state policies and strategies. Technical report, Stanford Cen-

ter for Opportunity Policy in Education, <https://learningforward.

org/docs/pdf/2010phase3report.pdf?sfvrsn=0>, consultado el 12 de 

mayo de 2017.

Juárez Pineda, Erick (2019), “Continuará evaluación docente pero no se liga-

rá a lo laboral: Esteban Moctezuma”, Educación Futura, México, 30 

de enero, <http://www.educacionfutura.org/continuara-evaluacion 

-docente-pero-no-se-ligara-a-lo-laboral-esteban-moctezuma/>, 

consul tado el 20 de agosto de 2019.

lsi (2013), The Marzano teacher evaluation model, <http://www.go-nor-

dics.com/mtem%20Michigan%2006012016.pdf>, consultado el 5 

de abril 2018.

mceetya (2008), Melbourne declaration on educational goals for young Aus-

tralians, <http://www.curriculum.edu.au/verve/_resources/National 

_Declaration_on_the_Educational_Goals_for_Young_Australians.

pdf>, consultado el 5 de diciembre de 2016.

nctm (2014), Principles to actions. Executive summary, <https://www.

nctm.org/uploadedFiles/Standards_and_Positions/Ptaexecutive 

Summary.pdf>, consultado el 15 de septiembre de 2019.

oei (2010), Estándares para la gestión de escuelas. Etapa piloto, <http://

cee.edu.mx/referentes/3-3-4.pdf>, consultado el 20 de septiembre de 

2018.



61JOSÉ MARÍA GARCÍA GARDUÑO

Rivas, Axel (2015), América Latina después de pisa: Lecciones aprendidas 

de la educación en siete países (2000-2015), Buenos Aires, cippec-

Instituto Natura.

sep (2014), Perfil, parámetros e indicadores para docentes y técnicos docen-

tes, Subsecretaría de Educación Básica, México, <http://serviciopro-

fesionaldocente.sep.gob.mx/ba/parametros_indicadores/>, consulta-

do el 10 de diciembre de 2016.

Taut, Sandy y Yulan Sun (2014), “The development and implementation 

of a national, standards-based, multi-method teacher performance 

assessment system in Chile”, Education Policy Analysis Archives, 

vol. 22, núm. 71, <http://dx.doi.org/10.14507/epaa.v22n71.2014>, 

consultado el 25 de junio de 2020.

UK Statutory Instruments (2006), Education (School Teacher Performance 

Management) (England) Regulations 2006, <https://www.legislation. 

gov.uk/uksi/2006/2661/contents/made>, consultado el 16 de sep-

tiembre de 2019.

Walker, Tim (2013), “What do the 2012 pisa scores tell us about U.S. 

schools?”, nea Today. News and Features from the National Edu-

cation Association, <http://neatoday.org/2013/12/03/what-do-the-

2012-Pisa-scores-tell-us-about-u-s-schools-2>, consultado el 10 de 

diciembre de 2016.


	GarciaGardunoJM_2020_Como_disenar_un_modelo_c.pdf (p.1)
	SinTitulo1.pdf (p.2-46)
	Cómo diseñar un modelo de evaluación docentebasado en estándares: lecciones de Australia


