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RESUMEN: Este artículo se desarrolló con el objetivo de establecer aproximaciones entre el 
Índice de Desarrollo de la Educación Básica (Ideb) y la ley estadounidense No Child Left 
Behind, a través de las posibilidades teóricas y metodológicas del paradigma probatorio 
propuesto por Ginzburg (1989), en el análisis de fuentes gubernamentales, periodísticas y 
académicas. A través de una investigación cualitativa, esencialmente bibliográfica y 
documental, identifica indicios que apuntan las influencias de la citada ley en la construcción 
del Ideb como política pública nacional para la evaluación de la educación básica. Concluye 
que, aunque el indicador tiene características propias para retratar la realidad educativa 
brasileña, hay una convergencia de la concepción de calidad adoptada por ambos, que está 
mayoritariamente ligada a la capacidad de producir resultados cuantitativos. 
 
PALABRAS CLAVE: No Child Left Behind. Índice de Desarrollo de la Educación Básica. 
Paradigma probatorio. 
 
 
RESUMO: Este artigo foi desenvolvido com o objetivo de estabelecer aproximações entre o 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e a lei estadunidense No Child Left 
Behind, mediante as possibilidades teóricas e metodológicas do paradigma indiciário, 
proposto por Ginzburg (1989), na análise de fontes governamentais, jornalísticas e 
acadêmicas. Por meio da pesquisa qualitativa, essencialmente bibliográfica e documental, 
identificam-se indícios que sinalizam para as influências da referida lei na construção do Ideb 
como política pública nacional de avaliação da educação básica. Conclui-se que, embora o 
indicador possua características próprias para retratar a realidade educacional brasileira, há 
uma convergência de concepção de qualidade por ambos adotada, que se encontra, 
majoritariamente, atrelada à capacidade de produzir resultados quantitativos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: No Child Left Behind. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. 
Paradigma indiciário. 
 
 
ABSTRACT: This paper aims to establish approximations between the Basic Education 
Development Index (Ideb) and the American Law No Child Left Behind, through the theoretical 
and methodological possibilities of the evidentiary paradigm, proposed by Ginzburg (1989,) by 
the analysis of official, journalistic and academic sources. Bibliographic research and 
documental analysis have been used which to identify the influences of the law in the 
construction of Ideb as national public policy for the evaluation of basic education. It is 
concluded that, although Ideb has its own characteristics to portray the Brazilian educational 
reality, there is a convergence of concepts adopted by both, as the capacity to produce 
quantitative results. 
 
KEYWORDS: No Child Left Behind. Basic Education Development Index. Evidence paradigm. 
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Introducción 
 

Históricamente, el sistema brasileño de evaluación de la educación básica se ha 

desarrollado, en su mayoría, bajo la influencia norteamericana (GATTI, 2012; SOARES, 2022), 

que ayudó en la construcción de una cultura política (BERSTEIN, 1998; MOTTA, 2009) 

nacional que considera el desarrollo del conocimiento centrado en los resultados y la práctica 

de evaluar, asumido como el eje central de las políticas educativas brasileñas (FREITAS, 2004; 

MENDONÇA, 2014).  

Para Calderón y Borges (2013, p. 270, nuestra traducción), esta influencia ocurrió "[...] 

dentro de un proceso de 'transferencia cultural', marcado por una visión considerada como 

tecnicista y positivista, que asociaba la evaluación con la medida". En esta perspectiva, el 

Sistema de Evaluación de la Educación Básica (Saeb), la primera iniciativa que tiene como 

objetivo analizar en profundidad el sistema educativo brasileño, surgió en la década de 1990, 

adoptando como modelo el National Assessment of Educational Progress (NAEP)4 

(BONAMINO, 2016; WAISELFISZ; HORTA NETO, 2016). Este sistema de evaluación 

utilizado en Estados Unidos consiste en un conjunto de pruebas que se aplican bienalmente y a 

gran escala en el país. 

Con la reestructuración de Saeb, en la década de 2000, a partir de la creación de Prova 

Brasil, que inauguró la evaluación censal en el contexto nacional, las prácticas de rendición de 

cuentas se llevaron a cabo en el país5. A través de la consolidación de metas de calidad para 

todas las modalidades de enseñanza y en todas las esferas administrativas, las asignaturas 

escolares comenzaron a dar cuenta de los resultados alcanzados a la sociedad, acción que se 

materializó, sobre todo, a partir de la creación del Índice de Desarrollo de la Educación Básica 

(IDEB), que comenzó a ser utilizado como un instrumento para monitorear y monitorear estas 

metas. El Ideb ha sido reconocido como el principal indicador de la calidad de la educación 

básica en Brasil, por lo que es necesario realizar estudios dirigidos a comprender el proceso que 

 
4 En una entrevista concedida al reconocido investigador en el área de Evaluación Educativa, João Luiz Horta 
Neto, el profesor Julio Jacobo Waiselfisz, uno de los principales nombres asociados a los orígenes de Saeb, cuando 
se le preguntó sobre las referencias utilizadas en la creación del sistema, cita a Naep como el modelo más cercano 
a un sistema deseado en ese momento. Esta entrevista fue publicada en 2016 (v. 29, n. 96) em el periódico Em 
Aberto (WAISELFISZ; HORTA NETO, 2016). 
5 Según Vianna (2005), el concepto de responsabilidad en la educación surge bajo la influencia de Robert Kennedy, 
un político y uno de los principales asesores de su hermano, John F. Kennedy, ex presidente de los Estados Unidos. 
En su momento, se discutió mucho sobre los efectos de las desigualdades sociales en el área educativa del país, 
generando gran preocupación con la asignación de recursos financieros a programas gubernamentales en el área 
de educación compensatoria (VIANNA, 2005). 
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culminó en su creación, con miras a (re)conocer la concepción de calidad en la educación 

adoptada por ella, que motivó el desarrollo de este artículo. 

Sin embargo, en las consultas celebradas en el primer semestre de 2022 en el portal 

electrónico6 del Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educativas Anísio Teixeira, 

autoridad federal responsable del Ideb y vinculada al Ministerio de Educación (Inep/MEC), no 

se encontró ningún documento oficial que asocie directamente las concepciones de calidad 

adoptadas con alguna experiencia internacional. Por otro lado, en una entrevista con la 

periodista Marta Avancini, publicada en la Revista Educação, el 10 de septiembre de 20117, el 

mentor de la metodología adoptada por el indicador, Reynaldo Fernandes, quien en ese 

momento era presidente del Inep/MEC, informó que su desarrollo fue inspirado por 

experiencias internacionales. Fernandes cita la ley estadounidense conocida como No Child Left 

Behind (NCLB) (de inglés, Que ningún niño se quede atrás) (UNITED STATES OF 

AMERICA, 2002) como una acción exitosa para mejorar el rendimiento escolar de los 

estudiantes en ese país (FERNANDES, 2011). 

Así, asumimos el objetivo de establecer aproximaciones entre Ideb y NCLB, buscando 

evidencia que nos ayude a comprender las influencias de la Ley de Responsabilidad Educativa 

Americana en la construcción de una política pública nacional que evalúe la calidad de la 

educación básica para todos los tipos de educación y en todas las esferas administrativas. Para 

ello, nos apropiamos de los aspectos teóricos y metodológicos que involucran al paradigma 

indicio (GINZBURG, 1989) en la búsqueda de "pistas" que contribuyan al debate sobre este 

tema.  

Comprobamos que, aunque el Ideb tiene características propias para retratar la realidad 

de la educación nacional, existe una convergencia de concepciones adoptadas por ambos, que 

señalan estas influencias y se explican a lo largo del texto. También discutimos los resultados 

obtenidos en la primera década de existencia del indicador brasileño y señalamos la necesidad 

de luchar por una escuela de calidad, que vea, sin presión de las instituciones multilaterales, por 

la enseñanza de contenidos capaces de transformar a nuestros estudiantes en ciudadanos críticos 

y responsables, que puedan contribuir a la mejora del entorno en el que viven.  

 
 
  

 
6 Disponible en: http://portal.inep.gov.br/. Acceso: 6 agosto 2021. 
7 Esta entrevista está disponible en: https://revistaeducacao.com.br/2011/09/10/o-mentor-da-equacao/. Acceso: 6 
agosto 2021. 
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Teoría y método  
 

Este artículo fue desarrollado bajo las posibilidades teóricas y metodológicas del 

paradigma indicia, indicado por el historiador italiano Carlo Ginzburg (1989). Es una propuesta 

de método heurístico que se centra en el análisis de datos detallados, es decir, en los detalles 

asumidos como pistas, pistas o signos, que pueden anunciar un camino por el cual se puede 

realizar la investigación.  

Ginzburg (1989, p. 151) atribuye al hombre el papel de cazador que "[...] olfatea, 

registra, interpreta y clasifica las pistas" dejadas en el tiempo. Así, en esta investigación, 

utilizamos el proceso de caza del objeto de estudio en la búsqueda para investigar y comprender 

las influencias ejercidas por NCLB en el proceso de creación y desarrollo del Ideb, a través de 

las huellas dejadas por los agentes que participaron en esta acción y, así, revelar sus 

consecuencias para la educación básica brasileña.  

Con este fin, asumimos investigaciones cualitativas, esencialmente bibliográficas y 

documentales, y utilizamos, como fuentes, documentos gubernamentales producidos para 

regular y dirigir las acciones de los gobiernos brasileño y estadounidense a favor de las políticas 

de evaluación de la educación básica y también publicaciones académicas relacionadas con el 

tema.  

Los documentos oficiales se obtuvieron en los sitios web de los Ministerios de 

Educación de los dos8. Las publicaciones académicas fueron seleccionadas a través de una 

consulta ampliada con el Portal de Revistas de la Capes, utilizando, como descriptores, los 

términos "Índice de Desarrollo de la Educación Básica" y “No Child Left Behind”, 

separadamente. Para esta selección, consideramos la relevancia de los estudios identificados y 

sus potencialidades para el análisis de aproximaciones entre estas políticas de Estado. No había 

delimitación temporal o lingüística.  

Como fuentes secundarias, consultamos entrevistas con los agentes involucrados en el 

proceso e informes periodísticos producidos en el período, disponibles, en su totalidad, en 

Internet. Los datos cuantitativos sobre los resultados de las escuelas y municipios del Ideb se 

obtuvieron a través de la plataforma virtual Observatorio del Plan Nacional de Educación 

 
8 U.S. Department of Education, Disponible en: https://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/esea02/index.html. Acceso: 
12 sep. 2021. INEP/MEC, Disponible en: http://portal.inep.gov.br/documentos-e-legislacao3. Acceso: 12 sept. 
2021. 
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(OPNE)9, coordinado por el movimiento Todos por la Educación y desarrollado con el objetivo 

de dar seguimiento a los indicadores relacionados con las metas establecidas por el plan.  

 

No Child Left Behind: la Ley de Responsabilidad Educativa de los Estados 
Unidos  
 

La No Child Left Behind (NCLB), promulgada por el entonces presidente de los Estados 

Unidos, George W. Bush, el 8 de enero de 2002, comenzó a gobernar la educación en los 

Estados Unidos de América (EE.UU.) hasta 2014 y se conoció como la "Ley de 

Responsabilidad Educativa" del país. Entre los objetivos de NCLB estaba la promoción de 

pruebas estandarizadas centradas en el idioma inglés y las matemáticas, con el objetivo de 

evaluar la educación en las escuelas. Los resultados obtenidos se anunciaron para garantizar a 

los padres de los estudiantes el derecho a elegir la "mejor" unidad para que asistan sus hijos. La 

ley estipulaba un período de 12 años para alcanzar el nivel de competencia adecuada en las 

áreas evaluadas. Con este fin, estableció metas anuales que, cuando se cumplieron, aumentaron 

el estatus de la escuela y promovieron bonos a sus maestros (DARLING‐HAMMOND, 2007; 

WHEELOCK, 2003).  

Por otro lado, el incumplimiento de estos objetivos abriría espacio para la promoción de 

intervenciones significativas en la escuela, que consideraron desde el intercambio de gestión 

hasta su transformación en charter school10 (DARLING‐HAMMOND, 2007; GUISBOND; 

NEILL; SCHAEFFER, 2012). En general, las escuelas que no alcanzaron el Adequate Yearly 

Progress (AYP) (del Inglés, Progreso Anual Adecuado), que representaba la medida de 

crecimiento anual esperada para cada unidad educativa a través de los resultados obtenidos en 

las pruebas estandarizadas, fueron advertidos inicialmente y, si no ofrecían una reacción, en 

términos de resultado, podrían sufrir sanciones correctivas, como las mencionadas 

anteriormente.  

Las consecuencias para el proceso de enseñanza y aprendizaje a lo largo de los años han 

sido drásticas: la enseñanza se centró en pruebas aplicadas excesivas (GUISBOND; NEILL; 

SCHAEFFER, 2012; ZELLMER; FRONTERA; PHEIFER, 2006); aumento de las tasas de 

retención y deserción escolar (WHEELOCK, 2003); estrechamiento curricular (NEILL, 2003; 

MCMURRER; KOBER, 2007); fraude (MARX; HARRIS, 2006; TIENKEN( ORLICH, 2013); 

 
9 Plataforma virtual OPNE, disponible en: https://www.observatoriodopne.org.br/. Acceso: 12 sept. 2021. 
10 Escuelas financiadas por el gobierno, pero administradas por empresas privadas. Más información sobre el  
charter schools se puede encontrar en Davis (2013). 

https://www.observatoriodopne.org.br/
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y la falta de maestros calificados en las escuelas más invalidadas (CLOTFELTER et al., 2003; 

DARLING‐HAMMOND, 2007). Según Guisbond, Neill y Schaeffer (2012, p. 408, nuestra 

traducción), el informe decenal de la NCLB ya señalaba estos puntos: 

 
Los propios indicadores de progreso de NCLB revelan los principales 
defectos: el crecimiento medido por el National Assessment of Educational 
Progress (Naep – Evaluación Nacional del Progreso Educativo) aparcadas, las 
diferencias de rendimiento siguen siendo las mismas y las predicciones de 
"fracaso" escolar generalizado se confirman; el plan de estudios se ha 
reducido, la preparación de exámenes ha sustituido a una escolarización más 
amplia, el engaño se ha vuelto desenfrenado, la ayuda a las escuelas 
necesitadas es más que insuficiente y la NCLB ha contribuido al crecimiento 
de una ruta directa perniciosa de la escuela a la prisión; el enfoque limitado en 
la rendición de cuentas punitiva y las pruebas ha llevado a los responsables de 
la toma de decisiones públicas a ignorar las consecuencias educativas reales 
de la pobreza infantil, que ha crecido significativamente en los últimos años 
(GUISBOND; NEILL; SCHAEFFER, 2012, p. 408, grifo del autor, nuestra 
traducción). 
 

Además, el porcentaje de escuelas que cumplieron con los objetivos de NCLB siguió 

una trayectoria mayormente decreciente, del 71% en 2006 al 61% en 2010 y alcanzó la marca 

del 52% en 2011, como se ilustra en el Gráfico 1. Ese año, el Estado de Florida, ubicado en la 

Región Sureste de los Estados Unidos, llegó a presentar el 89% de las escuelas fuera del 

estándar de calidad establecido por la ley. Estos hechos movilizaron a expertos en educación 

para discutir las múltiples deficiencias de la ley y también la llevaron a la discusión en las 

esferas política, económica y social (AUSTIN, 2017; CHEN, 2018; LEE, 2011; SCOTT, 2011). 

  

https://www.publicschoolreview.com/articles/authors/1
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Gráfico 1 – Porcentaje de escuelas estadounidenses que alcanzaron el AYP (2006 - 2011) 
 

 
Fuente: Adaptado del Portal Eletrónico The Atlantic (RESNICK, 2011) 
 

En 2014, con una educación debilitada, reflejo del fracaso experimentado por la política 

adoptada, la administración del entonces presidente Barack Obama comenzó a ofrecer 

exenciones a los estados estadounidenses, que pudieron renunciar a las restricciones de la 

NCLB, reemplazadas, al año siguiente, por la Ley Every Student Succeeds Act (ESSA) (del 

inglés Todos los estudiantes Vencerán). Sin embargo, si bien ofrecía más flexibilidad para que 

los estados construyeran sus propios sistemas de evaluación, la reducción de las prácticas de 

supervisión federal, el enfoque meritocrático y las prácticas extremas de rendición de cuentas 

seguían presentes en el sistema educativo del país. (FOSTER, 2016; HILER; HATALSKY, 

2015; MCGUINN, 2016). 

 
 
Aproximaciones entre la NCLB y el Ideb 
 

Al igual que NCLB, Ideb evalúa solo las habilidades y competencias adquiridas en 

lengua vernácula y matemáticas, y se desarrolla en un sistema que proporciona metas para la 

calidad de la educación nacional que, a su vez, tienen un período de 14 años (2007-2021) para 

ser alcanzadas. Hasta la fecha límite, sin embargo, se establecieron metas intermedias, 

permitiendo un seguimiento más preciso de la evolución de la calidad de la educación en Brasil 

(FERNANDES, 2007), como se hace en los EE. UU., con la diferencia de que allí los resultados 

se publican anualmente, mientras que aquí, bienalmente.  
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La difusión de los resultados del Ideb es realizada por el Inep a través de la página 

oficial. Se requiere una consulta en línea para conocer el desempeño de una unidad didáctica o 

localidad en particular. Sin embargo, los medios de comunicación y algunas escuelas han 

producido y publicado clasificaciones no oficiales, enfatizando los mejores y peores resultados 

en el indicador, asumiendo una idea errónea de que, en Brasil, el sistema educativo es 

estandarizado y unifacético (DAMETTO; ESQUINSANI, 2015).  

Además, en el ámbito legislativo, se encontraron cinco Proyectos de Ley (PL) con el 

objetivo de obligar a los establecimientos de educación básica del país a divulgar los resultados 

del Ideb en placas para ser expuestas en sus fachadas. El primero de ellos, PL No. 1.530/2011 

(BRASIL, 2011a), es de autoría del entonces diputado Ronaldo Caiado (DEM/GO), y también 

sugiere que, además de la nota obtenida por el establecimiento, se divulgue el promedio 

municipal y estatal alcanzado en el indicador (§1º). Para ello, estipula una superficie mínima 

de 1m² (§ 2º) para la fabricación de estas placas. En la justificación de la propuesta, el diputado 

atribuye la idea al economista y escritor Gustavo Ioschpe, a partir de una columna publicada el 

8 de junio de 2011 en la revista Veja, ¡cuyo título es “Para pobres analfabetos ... tae kwon do!” 

(IOSCHPE, 2011).  

La Figura 1 ilustra uno de los diseños propuestos por Ioschpe (2011) y desarrollados por 

el equipo de Nizan Guanaes, del Grupo ABC, para la fabricación de estas placas "[...] pensado 

para ser lo más simple y directo posible, de modo que pueda comunicar a todos los padres la 

situación de la escuela de sus hijos de una manera visualmente eficiente y atractiva" (BRASIL, 

2011b, p. 6).  

 
Figura 1 – Diseño desarrollado para la instalación de placas que contienen el Ideb de las 

escuelas11 
 

 
Fuente: Brasil (2011b, p. 8)  

 
11 Nota Escolar - IDEB Medio Municipal e IDEB Medio Estatal; 
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Adjunto al PL mencionado en el norte, hay PL No. 1.536/2011 (BRASIL, 2011c), en 

autoría del Sr. Edmar Arruda (PSC/PR), PL nº. 1.600/2011 (BRASIL, 2011d), autoría del Sr. 

Fernando Torres (DEM/GO), PL No. 5.325/2013 (BRASIL, 2013), en autoría del Sr. Félix 

Mendonça Júnior (PDT/BA), y PL No. 7.378/2017 (BRASIL, 2017), escrito por el Sr. Áureo 

(SOLIDARITY/RJ).  

Aunque hasta el momento en que se llevó a cabo esta investigación estos proyectos no 

se han convertido en ley a nivel nacional, la propuesta ha ganado adeptos en todo Brasil. En el 

estado de Minas Gerais, por ejemplo, por iniciativa de la Secretaría de Educación del Estado 

(SEE/MG), se hicieron miles de placas con resultados del Ideb para ser instaladas en todas las 

escuelas primarias estatales del estado (VEJA, 2012). Esta acción se inició en el estado de 

Goiás, cuyo secretario de Educación incluso declaró que, en caso de no alcanzar la meta, se 

abriría un proceso de investigación en el que, si se comprobaban fallas de gestión o liderazgo, 

esto podría incluso llevar a la destitución del director de la escuela (G1, 2011). Esta práctica 

inició un debate sobre la violación de los derechos garantizados por el Estatuto del Niño y del 

Adolescente (ECA) y la Constitución Federal (CF) (BRASIL, 1988), ya que expondría a 

algunos estudiantes a la vergüenza y la vejación (IG, 2011). 

En los análisis educativos realizados a partir de estos proyectos, algunos investigadores 

asociaron la acción con un movimiento que aboga por la desnacionalización de la educación12 

en Brasil, siguiendo una lógica que va desde la externalización de escuelas hasta la privatización 

por vales, como ocurrió en los Estados Unidos, post-NCLB (FREITAS, 2014, 2018; THIESEN, 

2014; MOURA, 2016). En resumen, se aboga por que las escuelas que no logren los objetivos 

estipulados sean transferidas a la administración privada, con el apoyo popular generado por la 

insatisfacción de los resultados estampados en sus fachadas. De hecho, el mentor de la 

metodología del Ideb, Reynaldo Fernandes, ha demostrado, en algunas publicaciones 

académicas, su simpatía por charter schools (FERNANDES; MENEZES FILHO, 2013, 2020). 

Como era de esperar, la sobrevaluación del Ideb en algunos estados y municipios, la 

presión ejercida por los órganos superiores para alcanzar las metas estipuladas y las prácticas 

de rendición de cuentas cada vez más pronunciadas en el escenario nacional han dado lugar a 

políticas que han supuesto una revolución en la vida cotidiana escolar y en la labor docente. Al 

igual que el calamitoso escenario estadounidense post-NCLB en Brasil, los estudios han 

señalado el número excesivo de pruebas (CASASSUS, 2009; FREITAS et al., 2011; HORTA 

 
12 A esse movimento, Freitas (2018, p. 45) denomina “Reforma Empresarial da Educação”, a partir da “tradição 
da resistência estadunidense”. 
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NETO, 2014), estrechamiento curricular (FREITAS, 2007; BROOKE, 2013; BAUER; 

ALAVARSE; OLIVEIRA, 2015), además de la evidencia de algunas prácticas de fraude13 

(CAPOCCHI, 2017, 2018; FREITAS, L., 2018), ya denunciado en diversos artículos 

periodísticos (VILLAS-BÔAS, 2017, FREITAS, C., 2018; SEMIFINALES; 2018; LIMA, 

2018; TAKE, 2019). En ambos escenarios (brasileño y estadounidense), estas prácticas pueden 

ser explicadas por la Ley de Campbell (1976, p. 49, nuestra traducción): 

 
Cuanto más se adopte un indicador social cuantitativo para la toma de 
decisiones en políticas públicas, mayores serán las presiones de 
corrupción y más se utilizará el indicador para distorsionar y corromper 
los procesos sociales que debe monitorear. 
 

Además, algunos estudios los asocian con políticas de bonificación de resultados 

(DAVIER, 2011; HOUT; ELLIOTT, 2011), que se han vuelto cada vez más frecuentes en los 

estados de la Federación, especialmente en São Paulo (OSHIRO, 2012; BAUER, 2012; 

OSHIRO; SCORZAFAVE, 2015), Pernambuco (SILVA; SILVA, 2014; ROBADO; SOARES, 

2018; SANTOS, 2019), Espírito Santo (OLIVEIRA; LIRIO, 2017; ALCANTARA; MATOS; 

COSTA, 2020) y Ceará (ARAÚJO; LECHE; ANDRIOLA, 2019; VIEIRA; TABLA; VIDAL, 

2019; COSTA; VIDAL, 2020).  

En relación con estas políticas de bonificación, no se encontró ninguna mención 

explícita con respecto a la ley federal. Sin embargo, el Plan Nacional de Educación (PNE) 

vigente (2014-2024), aprobado por la Ley No. 13.005, de 25 de junio de 2014, dispone, a través 

de la estrategia 7.36, que se establecerá "[...] políticas para incentivar escuelas que mejoren el 

desempeño en Ideb, con el fin de valorar el mérito del profesorado, la dirección y la comunidad 

escolar" (BRASIL, 2014, p. 11, nuestra traducción).  

Como ejemplo de la implementación de estas políticas, a nivel nacional, destacamos los  

“Destaques da Educação Fundamental", organizado por el MEC. En este caso, se premian las 

escuelas con mayor Ideb y mayor aumento en Ideb, por región y en la edición actual 

(MENEZES, 2019), sin considerar la infraestructura y las condiciones socioeconómicas, 

copiosamente discutidas en la investigación científica como un factor preponderante para el 

 
13 En 2018, tuvo lugar la 6ª edición del Congreso Brasileño de Teoría de Respuesta al Ítem y Métodos Cuantitativos 
en Evaluación (Conbratri). El evento, realizado por la Asociación Brasileña de Evaluación Educativa (Abave), 
tuvo como tema "Métodos para detectar el fraude en las pruebas", demostrando la preocupación de la comunidad 
científica por llevarlo al centro del debate académico. El evento contó con la presencia del entonces ministro de 
Educación, Rossieli Soares da Silva, la entonces presidenta del Inep, Maria Inês Fini, el presidente de Abave, 
Joaquim José Soares Neto, y el vicepresidente, Reynaldo Fernandes, mentor del algoritmo Idev. Disponible en: 
https://abave.org.br/vi-conbratri/. Acceso: 11 agosto 202. 
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rendimiento escolar (SOARES NETO et al., 2013; ALVES; GOUVÊA; VIANA, 2014; 

PALERMO; SILVA; NOVELLINO, 2014; SOARES, D.; SOARES, T.; SANTOS, 2020).  

A nivel estatal, destacamos el "Premio Escolar", en el estado de Goiás; el "Premio Mais 

Ideb", en Maranhão; el "Premio al Educador Elpídio Barbosa", en Santa Catarina; y el "Premio 

Escuela de Valor", en la Amazonía. Estos premios consideran los resultados alcanzados por las 

escuelas en Ideb y se basan en las prácticas de meritocracia, competitividad y rendición de 

cuentas.  

Todas estas conductas, que acercan a Ideb a una idea ya experimentada y fracasada en 

los Estados Unidos, deberían haber sido más debatidas en el ámbito escolar y académico, para 

evitar (o al menos reducir) los impactos de una rendición de cuentas vertical, extrema y 

autoritaria, que convierten a los profesores y gerentes en los únicos responsables del 

rendimiento escolar de los estudiantes. sin considerar sus características básicas y los factores 

extraescolares que se ha demostrado que están asociados con el rendimiento escolar. Como 

resultado, al igual que en los Estados Unidos, hay un número creciente de escuelas y municipios 

que no han alcanzado el objetivo de calidad previsto por el indicador, que se abordará en la 

siguiente sección. 

 
 
 
Análisis de los resultados de Ideb (2007 - 2019)  
 

Los resultados a largo plazo de NCLB demostraron el fracaso de tal política para la 

calidad de la educación estadounidense. En una década de implementación, aproximadamente 

la mitad de las escuelas públicas del país no han cumplido con los objetivos preestablecidos 

(LEE, 2011; RESNICK, 2011; CHEN, 2018). Aquí la situación no es diferente, especialmente 

para los últimos años de la escuela primaria. 

Como se ilustra en el gráfico 2, para este ciclo, el porcentaje de escuelas públicas que 

tuvieron grado en el Ideb y alcanzaron la meta para 2019 es solo del 25,40%. Para los primeros 

años del ciclo, aunque la situación es más leve, la disminución de este porcentaje a lo largo de 

los años también es considerable. Esta información fue extraída del portal del Observatorio 

PNE, gestionado por Todos por la Educación. 
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Gráfico 2 – Proporción de escuelas que alcanzaron la meta en Ideb (2007 - 2017)14 
 

 
Fonte: Elaboración de las autoras, a partir de la información de la OPNE (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 
2020) 
 

En cuanto a los municipios con calificación en el Ideb que han alcanzado la meta 

esperada, el análisis de los resultados referidos a los últimos años de primaria es aún más 

preocupante. En 2019, menos de una cuarta parte de los municipios brasileños alcanzaron la 

meta. Esta situación se describe en el gráfico 3.  

 
Gráfico 3 - Proporción de municipios que alcanzaron la meta en Ideb (2007 - 2017) 15 

 

 
Fuente: Elaboración de las autoras, a partir de la información de la OPNE (TODOS PELA 
EDUCAÇÃO, 2020) 
 

También cabe destacar que, en las ediciones iniciales de Ideb, que presentan resultados 

más entusiastas, se suavizaron las metas para ayudar a las unidades educativas a enfrentar las 

 
14 Azul: Años iniciales / Rojo: Años Finales;  
15 Azul: Años iniciales / Rojo: Años Finales; 
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dificultades encontradas para ajustar la propuesta del indicador (SOARES, D.; SOARES, T.; 

SANTOS, 2022).  

Además, destacamos que la ausencia de una serie histórica con los resultados de ideb 

para la escuela secundaria ocurrió debido a que el Saeb ocurrió con un diseño de muestra para 

este grupo, lo que imposibilitó calcular el indicador por escuela y por municipio, hasta 2017. A 

partir de ese año, sin embargo, con la publicación de la Ordenanza No. 564, del 19 de abril de 

2017 (BRASIL, 2017b), la evaluación se convirtió en censo para el 3er grado de secundaria, 

permitiendo que las escuelas públicas que ofrecen este ciclo también tengan resultados en Saeb 

y, consecuentemente, en el Ideb, lo que permite monitorear sus resultados educativos.  

 
 
Consideraciones finales 
 

Este artículo tuvo como objetivo analizar las aproximaciones entre No Child Left 

Behind, conocida como la Ley de Responsabilidad Educativa Americana, e Ideb, que se ha 

consolidado como el principal indicador de calidad educativa en Brasil. Este movimiento se 

llevó a cabo con el fin de evaluar las influencias de esta ley para la construcción de una política 

pública nacional que evalúe la calidad de la educación para todos los tipos de educación y en 

todas las esferas administrativas. 

De hecho, aunque el Ideb tiene sus propias características para retratar la realidad de la 

educación nacional, nos damos cuenta de que hay una convergencia de concepciones adoptadas 

por ambos, que señalan estas influencias. Entre ellas, destacamos: la adopción por una 

evaluación centrada en la lengua vernácula y las matemáticas; la metodología basada en 

objetivos para la calidad de la educación y plazos para alcanzarlos; prácticas de rendición de 

cuentas. En resumen, observamos que tanto para NCLB como para Ideb, la calidad de la 

educación está relacionada con la capacidad de producir resultados cuantitativos.  

También observamos que las mismas consecuencias negativas experimentadas en los 

Estados Unidos se han experimentado aquí: número excesivo de pruebas y horas de clase 

destinadas a preparar los exámenes; estrechamiento curricular y adopción de contenidos 

programáticos específicos para ser evaluados; evidencia de algunas prácticas de fraude; entre 

otros. Además, notamos que el número de escuelas y municipios brasileños que han cumplido 

con las metas establecidas sigue una tendencia que disminuye principalmente a lo largo de los 

años, especialmente para el segundo ciclo de la escuela primaria, que también ocurrió en los 

Estados Unidos.  
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Creemos que las pruebas para evaluar el aprendizaje de los alumnos son necesarias, 

siempre que su uso se produzca sin excesos y de forma saludable para los alumnos y todos los 

agentes implicados en el proceso. Sin embargo, son múltiples los procesos que suceden en la 

escuela, que no pueden ser observados por indicadores, que configuran prácticas y 

subjetividades que solo son posibles de entender a partir del buceo en la rutina escolar. Así, 

señalamos la importancia de conocer los contextos educativos y las tensiones que configuran la 

realidad escolar para corroborar un análisis más sistémico de los resultados del indicador. 

Finalmente, indicamos que es importante repensar la efectividad del Ideb como política 

nacional para la evaluación de la educación básica.  
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