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APRESENTAÇÃO

O terceiro volume da Educação: Saberes em Movimento, Saberes que Movimentam, 

publicado pela Editora Artemis, convoca a inovação enquanto denominador comum. Uma 

inovação em torno de diversos cenários digitais, que hoje, mais do que nunca, populam os 

nossos quotidianos, em diferentes níveis de ensino. Mas também uma inovação em torno 

de competências de literacia ditas básicas, tradicionais, como a leitura e a escrita, todas 

inerentes ao direito universal à educação e à aprendizagem ao longo da vida, desígnios 

que a UNESCO nos estimula a concretizar, dia após dia. 

Celebrar o dia internacional da educação, assinalado precisamente há um mês, é ir 

ao encontro desta inovação – curricular, pedagógica, tecnológica – que permita contribuir 

para atender às necessidades dos nossos alunos, estudantes, professores, formandos, 

enfim, numa palavra, dos educadores em todo o mundo. Uma inovação contextualizada, 

holística e transformadora, que permita contribuir para assegurar, aos indivíduos e aos 

coletivos, o desempenho consciente de um papel ativo, crítico e interventivo na sociedade. 

Nos Saberes em Movimento, Saberes que Movimentam aqui reunidos, há ainda 

espaço e tempo para recordar que a Educação mudou significativamente, em alguns 

pontos do globo, mais do que noutros, durante a COVID-19. Esta pandemia, a par de 

outras situações atuais de grande adversidade, continua a provocar mudanças com 

impacte no nosso presente e futuro. Importa, pois, (re)imaginar direções positivas para 

a educação1; importa, portanto, (re)imaginar os nossos futuros em conjunto2. E que os 

Saberes plasmados nestes capítulos possam ser o ponto de partida para (re)iniciar esta 

conversa, tão essencial quanto vital3!

Teresa Cardoso

1 cf. https://portal.uab.pt/investigacao/projetos/rapide-reimagining-a-positive-direction-for-education/ Acesso em: 
25 fev. 2023.
2 cf. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381115 Acesso em: 25 fev. 2023.
3 cf. https://www.guninetwork.org/publication/unesco-futures-education-report-reimagining-our-futures-together-
new-social-contract Acesso em: 25 fev. 2023.

https://portal.uab.pt/investigacao/projetos/rapide-reimagining-a-positive-direction-for-education/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381115
https://www.guninetwork.org/publication/unesco-futures-education-report-reimagining-our-futures-together-new-social-contract
https://www.guninetwork.org/publication/unesco-futures-education-report-reimagining-our-futures-together-new-social-contract
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Mg. Verónica Prieto Cordero
Docente Universidad Central de Chile 

Facultad de Educación y 
Ciencias Sociales

https://orcid.org/0000-0002-2458-8537

RESUMEN: La emergencia sanitaria que 
vivimos del COVID 19, las priorizaciones 
curriculares, los desafíos de prácticas 
de enseñanza relativas a la diversidad, 
intensificaron los diseños y propósitos para la 
formación inicial docente; en este escenario, 
resulta neurálgico preguntarse respecto al 
logro de aprendizajes significativos en la 
formación de futuros y futuras profesionales 
de la educación; la producción de 
conocimiento y las compresiones del mismo, 
por lo tanto es un desafío enseñar en entornos 
análogos; considerando aquello, se eligió 
abordar la herramienta mapas conceptuales, 
ya que estos apoyan el aprendizaje de las y los 
estudiantes (Novak, 1988), vinculando nuevos 
conceptos a otros que ya poseen, integrando 
información nueva en donde aprenden a 
organizar, interrelacionar, sintetizar, dar fluidez 
y sentido a los contenidos abordados en 
una clase o bien desde un texto referencial. 

Sabemos que las teorías cognitivas y las 
didácticas han instrumentalizado los mapas 
conceptuales; sin embargo esta experiencia 
constituye métodos activo-participativos, de 
ideas comunitarias y colaborativas en donde 
las/os estudiantes requieren organizarse para 
elaborar, analizar y desarrollar conocimientos, 
así de esta manera, la relevancia de la 
experiencia queda supeditada a la apertura 
de nuevas representaciones y modos de 
construcción de conocimientos significativos 
y profundos entregando nuevas interacciones 
entre estudiantes, docentes y aprendizajes. 
Para el abordaje de esta innovación 
pedagógica se trabajó con estudiantes de 
pregrado de las carreras de Educación 
Parvularia, Física y Educación Física de una 
universidad pública durante el primer semestre 
del año 2021, sustentada por la creación de 
mapas conceptuales; abriendo lo visual y 
lógicas sensibles, tradicionalmente obviadas 
por la episteme academicista, como elemento 
de producción de conocimiento y sobre 
todo innovando en nuevas estrategias de 
diversificación del proceso de enseñanza que 
posibilitan potenciar los procesos cognitivos, 
el desarrollo de habilidades y competencias 
declaradas en los diferentes programas de 
las asignaturas (Monereo, 2021). Por lo tanto, 
repensar otras lógicas para las didácticas en 
FID, implica rescatar herramientas cotidianas 
y disponibles para resignificar procesos de 
aprendizaje, que contribuyen en la forma de 
acceder y adquirir el conocimiento como 
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proceso para aprender, lo cual conlleva a reconocerse como compañeros/as en la 
construcción colaborativa e intercambio de información, transformando el objeto del 
conocimiento en un proceso subjetivo de comprensión.
PALABRAS CLAVE: Saber docente. Métodos de aprendizaje. Innovación pedagógica. 
Autoevaluación. Autocrítica. Reflexión.

A LEARNING EXPERIENCE TO STRENGTHEN THE SELF-ASSESSMENT PROCESS

ABSTRACT: The health emergency we are experiencing from COVID-19 include curricular 
prioritizations, the challenges of teaching practices related to diversity, intensified the 
designs and purposes for initial teacher training. In this scenario, it is neuralgic to ask 
about the achievement of significant learning in the training of future and future education 
professionals; the production of knowledge and the compressions of it. Therefore, it is a 
challenge to teach in analogous environments; considering that, it was chosen to address 
the Concept Maps tool, since these support the learning of students (Novak, 1988), 
linking new concepts to others they already have, integrating new information where 
they learn to organize, interrelate, synthesize, give fluency and meaning to the contents 
addressed in a class or from a referential text. We know that cognitive and didactic 
theories have instrumentalized concept maps. However, this experience constitutes 
active-participatory methods, of community and collaborative ideas, where students need 
to organize themselves to elaborate, analyze and develop knowledge, so, in this way, 
the relevance of the experience is subject to the opening of new representations and 
modes of construction of significant and deep knowledge, delivering new interactions 
between students,  teachers and learning. To address this pedagogical innovation, we 
worked with undergraduate students of the Preschool Education, Physical and Physical 
Education careers of a public university during the first semester of 2021, supported 
by the creation of concept maps; opening the visual and sensitive logics, traditionally 
ignored by the academic episteme, as an element of knowledge production and, above 
all, innovating in new strategies of diversification of the teaching process that makes it 
possible to enhance cognitive processes, the development of skills and competencies 
declared in the different programs of the subjects (Monereo, 2021). Therefore, rethinking 
other logics for didactics in FID, implies rescuing everyday and available tools to resignify 
learning processes, which contribute to the way of accessing and acquiring knowledge 
as a process to learn, which leads to recognize themselves as peers in the collaborative 
construction and exchange of information, transforming the object of knowledge into a 
subjective process of understanding.
KEYWORDS: Teacher knowledge. Learning methods. Pedagogical innovation. Self-
evaluation. Self-criticism. Reflection.

1 DESARROLLO 

Los cambios en el currículum en Chile y la emergencia de temáticas relativas a la 

diversidad, han permitido que fluyan diferentes corrientes para potenciar los procesos de 

enseñanza aprendizaje; sabemos que las teorías cognitivas y las didácticas han puesto 
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a disposición de los docentes un abanico de posibilidades para enfrentar este proceso. 

Métodos activo-participativos como, trabajos en equipo en donde las/os estudiantes 

requieren organizarse para elaborar, analizar y desarrollar presentaciones; discusiones 

con propuestas de resolución de problemas, argumentos y planteamientos de ideas 

para ser debatidas que permitirían propiciar nuevas representaciones para lograr los 

aprendizajes, y sobre todo nuevas estrategias de diversificación del proceso de enseñanza. 

Sin embargo, ésta se aborda cuantitativamente; en este sentido la evaluación, requiere 

hacerse cargo de las diferentes innovaciones presentadas; hoy no puede limitarse a las 

tradicionales pruebas escritas, en donde el papel y el lápiz son los protagonistas. (Castillo, 

2002). Considerando lo anterior y dando respuesta a los nuevos cambios que requiere 

la sociedad, la evaluación ha de centrarse en los aprendizajes en los cuales los y las 

estudiantes tengan la posibilidad de ser capaces de evaluar sus propios desafíos y el 

logro de éstos. (Santos Guerra, 2014). Es por ello, que se profundizará en una experiencia 

evaluativa, la cual se sustenta en el proceso de autoevaluación como una transformación 

de la realidad, propiciando la reflexión y el diálogo. (Shön, 1992). Sabemos que las teorías 

cognitivas y las didácticas han puesto a disposición de los docentes un gran abanico 

de posibilidades para enfrentar este proceso. Métodos activos participativos como, 

trabajos en equipo en donde los estudiantes deben organizarse para elaborar, analizar y 

desarrollar presentaciones orales, discusiones con planteamientos de ideas coherentes, 

entre otras. Las cuales permitirían desarrollar nuevas formas de lograr los aprendizajes 

y, sobre todo, nuevas estrategias y formas de enseñar, tradicionalmente la evaluación es 

vista como un examen donde se coloca a prueba al alumno y alumna, comprobando de 

esta forma la adquisición de los aprendizajes y el logro de los objetivos propuestos por 

el sistema o el profesor/a (Castillo, 2002). Actualmente el proceso de autoevaluación 

debe considerarse sistemáticamente como constante, el cual se intensifica en la etapa 

escolar. Los jóvenes viven sometidos a diferentes procedimientos evaluativos que tratan 

de medir los diferentes logros de los aprendizajes obtenidos; si bien es cierto que la 

actividad evaluadora, permite analizar y movilizar los diferentes recursos que se poseen, 

pero muchas veces ésta pasa a ser un proceso cuantitativo que se enmarca en una nota. 

Entender la Evaluación como un proceso implica una ardua tarea, pero es la meta de todo 

educador plantear este proceso cómo una posibilidad de mejorar los aprendizajes; es 

una ardua tarea principalmente por los antagónicos paradigmas arraigados en torno a 

ella y que a diario se llevan a cabo dentro del aula, considerándola como un instrumento 

de medición, controlador, seleccionador y sancionador de aprendizajes, suprimiendo 

toda posibilidad de análisis crítico, reflexión o debate sobre cómo, tanto niños, niñas 
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y educadores están afrontando y llevando a cabo sus experiencias de aprendizaje. La 

evaluación es uno de los componentes más importantes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, sin embargo, resulta una tarea compleja que en ocasiones se reduce 

simplemente a medir lo que el alumno aprendió al final de un proceso a través a pruebas 

estandarizadas que evalúan el rendimiento académico, poniendo énfasis en el resultado 

y no en el proceso. “Se enfatizan los productos del aprendizaje (lo observable) y no en 

los procesos razonamiento, uso de estrategias, habilidades, capacidades complejas); de 

la evaluación de los productos generalmente se enfatiza en la vertiente negativa” (Díaz-

Barriga Arceo & Hernández Rojas, 2007). Una consecuencia de esta atención hacia lo 

cuantificable desencadena caer en la categorizaron del alumno y alumna, quienes son 

representados por un número, una calificación dentro de la sala de clases y a ojos del 

profesor y de los estudiantes, marcando diferencias entre la existencia los alumnos 

buenos, destacados; los mediocres o malos, llevando esta situación a la estigmatización o 

estereotipación; reflejo de la ineficacia de la competencia declarada por la sociedad , que 

se refleja en la escuela y en las instituciones educativas, nuestro afán de competencia, 

poder ha mermado nuestra condición Humana.(Maturana, 2021). Estas posiciones crean 

jerarquías de excelencia, que tienden a distribuir a los y las estudiantes dentro de una 

curva normal, sin informar sobre sus conocimientos o competencias. Estas jerarquías de 

excelencia que diferencian entre “buenos, regulares y malos alumnos, fundamentan la 

toma de decisiones tales como el paso de un curso a otro, la repitencia, la selección para 

ingresar a educación media, a estudios universitarios, la incorporación al mercado de 

trabajo. (Condemarín & Medina, 2000, p.17)

Por otra parte, los estudiantes entienden que sus calificaciones representan su 

desempeño académico que lo acompañara durante su vida escolar por lo que su atención 

y preocupación es hacia la obtención de un resultado satisfactorio para sí mismo, el 

profesor, sus compañeros y la familia, el proceso de enseñanza aprendizaje gira en torno 

a una nota, el camino hacia la obtención de algún aprendizaje pasa a un segundo plano. 

Con respecto a esto mismo cabe preguntarse si los centros educativos potencian el 

amor hacia la educación como un proceso de crecimiento y sabiduría, el interés por el 

conocimiento, la investigación, el trabajo en equipo, la exploración, la creación o, por el 

contrario, el conocimiento académico solo importa porque a través de la obtención de 

este se recibe una calificación satisfactoria para el educador y la comunidad escolar. El 

conocimiento académico tiene un doble valor. Por una parte, tiene valor de uso; es decir, es 

útil, tiene sentido, posee relevancia y significación, despierta interés, genera motivación, y 

por otra parte tiene valor de cambio; es decir, se puede canjear por una calificación, por 



Educação: Saberes em Movimento, Saberes que Movimentam Vol III Capítulo 8 91

una nota. Cuando predomina el valor de uso, lo que importa de verdad es el aprendizaje. 

Sin embargo, al poner estas frases en disonancia, existe una gran incidencia el valor de 

cambio es porque lo único que de verdad importa es aprobar” (Santos Guerra, 2020). Es 

evidente que aprender de forma significativa y relevante depende de muchos factores 

que se encuentran en interacción en los entornos educativos formales; tiene un peso 

privilegiado y para la mayoría de los estudiantes constituye la principal razón de sus 

prácticas de estudio y aprendizaje. Estos aprenden para la evaluación. (Moreno, 2016, 

p.9). Las evaluaciones centradas sólo en resultados cuantificables, estimularían ciertas 

operaciones intelectuales en desmedro de otras. De acuerdo con Santos Guerra (2003). 

La evaluación estará puesta al servicio de las tareas intelectualmente más pobres, en 

primer lugar, se encuentran las tareas relacionadas con memorizar, aprender algoritmos, 

estructurar, comparar, dejando en los últimos lugares y por lo tanto a las que se les da 

menos importancia se relacionan con argumentar, opinar, investigar y crear. 

Con respecto a la evaluación tradicional, Díaz- Barriga (2020) coincide en explicitar 

que los ámbitos cognitivos, muchas veces refuerzan los aprendizajes memorísticos, 

dejando en segundos planos habilidades de orden actitudinal o bien habilidades que 

potencien el desarrollo del pensamiento creativo, argumentativo y crítico. Muchas 

personas brillantes no creen en sus capacidades porque aquello en lo que destacaban 

en l escuela no se valoraba (Robinson, 2016. p.18). Por otro lado, la evaluación que se 

aplica tendría directa relación con el tipo de educador que eres, lo que deseas que tus 

alumnos aprendan y como enseñas estos conocimientos. En la evaluación tradicional se 

le da énfasis al resultado por sobre el proceso, por lo tanto, el profesor pondrá toda 

su atención y energía en que los alumnos manejen cierta cantidad de información, la 

memoricen y luego sean capaces de responder las preguntas que se les aplican en las 

pruebas. “La narración cuyo sujeto es el educador” (Freire, 2002, p.51).

Santos Guerra expone la siguiente metáfora para explicar los estilos de enseñanza 

y por ende lo que se avalúa. “Me serviré de dos metáforas para explicitar estas afirmaciones. 

Primera metáfora: El docente es una persona que posee el conocimiento en un recipiente. 

Por ejemplo, una botella de agua. El aprendiz es una copa (elemento por completo pasivo) 

que recibe el agua de manos del docente. La evaluación consistirá en preguntarse por el 

agua que contiene esa copa. Si no hay agua dentro de ella es porque no estaba debajo del 

chorro de agua que se vertía de la botella. Segunda metáfora: el docente en un experto en 

buscar manantiales de agua. La tarea docente consiste en enseñar al aprendiz a localizar 

por sí mismo manantiales de agua. La evaluación consistirá, en este caso, en comprobar 

si el aprendiz es capaz de buscar por sí mismo fuentes de agua y de saber si ésta es 
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salubre o está contaminada (2020, p.113). Sin embargo, es difícil, poder replantear nuevas 

acciones, que impliquen procedimientos alternativos, que contribuyan y establezcan 

coherencia entre el currículo y el logro de aprendizajes propuestos, los cuales dan 

significado e intencionan los propósitos, fines, objetivos y competencias que las personas 

lograrán para el desarrollo de la sociedad actual. En este sentido la evaluación, requiere 

hacerse cargo de las diferentes innovaciones presentadas; hoy no puede limitarse a las 

tradicionales pruebas escritas, en donde el papel y el lápiz son los protagonistas del 

proceso, dejando de lado el rol que deben cumplir los estudiantes. El profesor y profesor 

requiere utilizar el proceso de evaluación, no como una acción unilateral y terminal, sino 

como un proceso que guía la enseñanza y el aprendizaje, estos a la vez cumplirán la 

función de proporcionar información permanente sobre los aprendizajes que poseen y los 

que pueden seguir adquiriendo (Castillo., 2002).

Considerando los planteamientos expuestos y dando respuesta a los nuevos 

cambios que requiere la sociedad, la evaluación ha de centrarse en los aprendizajes en 

los cuales el estudiante tenga la posibilidad de ser capaz de evaluar sus propios desafíos 

y el logro de estos; es importante que el estudiante tenga la posibilidad de intercambiar 

sus evidencias con las del profesor de una manera crítica y reflexiva. Para Schön (1992), 

la manera de aprender una práctica profesional es a través de la participación en un 

prácticum, el cual es una situación pensada y dispuesta para la tarea de aprender. En 

este contexto, el y la estudiante se aproximan al mundo de la práctica, los estudiantes 

aprenden haciendo, aunque su hacer, a menudo se encuentre limitado a la relación con 

el trabajo propio del mundo real. Aprender haciéndose cargo de los errores, simplifican la 

práctica. Estos acontecimientos lo sitúan en una posición intermedia entre el mundo de 

la práctica, el mundo de la vida ordinaria, y el mundo de la universidad. En este sentido 

se pretende por una parte ayudar a los y las estudiantes para que sean capaces de 

lograr algún tipo de reflexión en la acción y por otro, implica también un diálogo entre el 

docente y los estudiantes, logrando una reflexión en la acción recíproca. Sin embargo, 

aún persisten nuestros cuestionamientos qué evaluar, cómo evaluar, cuándo evaluar, 

con qué evaluar, para qué evaluar, quien evaluará. Sin duda son interrogantes acertadas, 

pero requieren de un proceso dinámico y continuo que permita sostener el equilibrio y 

participación de los estudiantes. Contario a la modalidad o paradigma evaluativo visto 

anteriormente encontramos el proceso de autoevaluación que surge como alternativa 

a los procedimientos tradicionales de evaluación y que tiene como fin último mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje. Para entender más sobre esta propuesta es 

importante conocer sus principios y características fundamentales. Por ello partiremos 
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considerando que es una instancia para mejorar la calidad de los aprendizajes. Con este 

principal objetivo, la evaluación debe ser entendida como un proceso natural e inherente 

al proceso de enseñanza-aprendizaje y que permite regular el aprendizaje: comprenderlo, 

retroalimentarlo y mejorarlo, junto con todos los aspectos que una experiencia educativa 

implica. Ergo, los y las estudiantes son capaces de resignificar su aprendizaje; no solo 

es posible a través de pruebas con lápiz y papel, sino que esto también es posible cada 

vez ellos y ellas tomen la palabra, lean, escuchen, desarrollen proyectos, estableciendo 

interacciones sociales, analizando los trabajos de otros, propiciando de esta forma 

retroalimentación entre pares. Por otro lado, hablar de evaluación auténtica es hablar de un 

proceso colaborativo y multidireccional. La responsabilidad del momento evaluativo ya no 

recae exclusivamente en el docente, sino que él y la estudiante es capaz de autoevaluarse, 

evaluar a sus compañeros y ser evaluado por el profesor, aprendiendo unos de otros. 

Por lo tanto, es importante señalar que uno de los beneficios de la autoevaluación se 

relaciona principalmente con el desarrollo de estrategias metacognitivas que le permitan 

los jóvenes darse cuenta de “qué”, “cómo” y “para qué” está aprendiendo, entendiendo así 

sus propios procesos cognitivos. Es importante señalar que aprender en forma individual 

y en colaboración de otros estudiantes, permite asumir el control y la responsabilidad de 

su propia formación y desarrollo en el marco de los aprendizajes. (Bain, 2014). 

Aludiendo a estas premisas, es necesario comprender que evaluar no es 

calificar; una prueba no favorece en absoluto aquellas estrategias metacognitivas que se 

mencionaron anteriormente. Las pruebas no tendrían utilidad desde las perspectiva de 

la regulación de los aprendizajes; es decir, de la adecuación del proceso de enseñanza 

a las necesidades de los y las estudiantes, dado que no aportan información sobre la 

construcción de conocimientos de cada alumno/a , sino que sanciona sus errores sin 

ofrecer los medios para comprenderlos y trabajarlo ellas resultan insuficientes cuando se 

las considera la única fuente de información, cuando no se las perfecciona y cuando no 

se las incorpora dentro de un amplio espectro de evidencias o fuentes de datos válidos 

del rendimiento de los estudiantes que incluya observaciones cualitativas, muestras de 

desempeños, y otras técnicas o procedimientos”(Condemarín, 2006, p.58).

Si bien la evaluación no deja de lado aquellas fuentes de información como son 

las pruebas, test, listas de cotejo o escalas de apreciación, considera como su principal 

fuente aquellas actividades o instancias cotidianas y significativas en las que interactúa 

los y las estudiantes con el docente. Por esto, se hace indispensable la incorporación de 

las observaciones cualitativas, muestras de desempeño y otras técnicas o procedimientos 

descriptivos. Todo ello permite entonces otorgar al aprendizaje un significado y 
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trascendencia, pues son puestas en marcha sus capacidades, experiencias previas y sus 

estructuras cognitivas. Se centra en las fortalezas de los estudiantes. Esta modalidad 

evaluativa potencia en los alumnos permitiéndoles darse cuenta de aquello que son 

capaces de hacer de forma independiente (ZDR = Zona de desarrollo Real) y aquello 

que pueden realizar con ayuda de sus pares o de un adulto (ZDP= Zona de desarrollo 

Potencial). Solo así es posible obtener ventajas como; descubrir los reales desempeños 

y competencias que los estudiantes reflejan en sus prácticas y discursos y cuáles, 

permiten visibilizar y reflejar aprendizajes ya sean espaciales, corporales, interpersonales 

o artísticas y así, hacerlos seres consientes de cómo están llevando su proceso, participar 

activamente de él, entender sus competencias y necesidades y responsabilizarse por su 

aprendizaje. A diferencia de la evaluación tradicional, la evaluación auténtica otorga al 

error un lugar fundamental en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas, pues este 

entregará indicios de cuáles son los obstáculos que el alumno está enfrentando en su 

proceso de aprendizaje y los procesos intelectuales que se encuentran en juego, “sobre 

esta base, el proceso de autoevaluación estimula penetrar en la lógica del error para 

mejorar los aprendizajes, buscando el sentido de aquél y de las operaciones intelectuales 

de las cuales el error constituye una señal” (Condemarín, 2006, p.). Podemos deducir 

entonces que sancionar el error es igual a desatender el hecho de enfrentar un obstáculo 

ya sea en sus conocimientos previos, estructuras cognitivas, emocionalidad, afectividad 

u otra área que no le está permitiendo construir nuevo conocimiento. Lamentablemente 

los errores se explican por la desatención o la ignorancia, provocando desinterés y 

frustración en el aprendizaje. Cuando hablamos de equidad en evaluación; erróneamente 

se llevan a cabo varias acciones que pretenden cumplir a cabalidad con el significado 

de dicho término. Según las prácticas educativas más comunes hablar de equidad está 

relacionado con favorecer la comparación de resultados distribuyendo o encasillamos a 

los estudiantes dentro de escalas de “buenos”, “regulares” y “malos”. Sumado a esto se 

piensa que equidad es sinónimo de realizar las mismas preguntas, al mismo tiempo, de la 

misma forma, en las mismas condiciones. Esta situación bajo la mirada de la evaluación 

auténtica no corresponde más que a una evaluación tradicional estandarizada y cerrada. 

Para hablar de equidad, en evaluación auténtica, partamos poniendo en práctica la 

pedagogía diferenciada, aquella que constituye la principal respuesta a la interrogante de 

cómo lograr favorecer que todos los estudiantes aprendan a partir de sus características 

individuales porque debemos considerar a cada sujeto como un ser único e irrepetible, 

con necesidades e intereses particulares y capitales culturales y realidades sociales muy 

distintas unos de otros, la evaluación auténtica, entonces se centra en el alumno real, 
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considera sus diferencias, lo ubica en su propio contexto y lo enfrenta a situaciones de 

aprendizaje significativas y complejas, tanto a nivel individual como grupal.

Si bien el proceso de autoevaluación ha recibido una fuerte crítica a la evaluación 

tradicional; le son imprescindibles aquellas tradiciones pedagógicas como los registros 

descriptivos, registros de observación directa, inventarios, recolecta y exposición de 

trabajos o proyectos, por ende más que instaurar la evaluación auténtica dentro de la 

práctica docente como una nueva idea, esta propuesta pretende que cada docente sea 

capaz de validar sus procedimientos y técnicas de evaluación, así como los objetivos de 

aprendizaje de los estudiantes. También, invita a considerarla como un procedimiento 

evaluativo principalmente por dos razones; primero porque “constituye un procedimiento 

oportuno por cuanto evita riesgos de conocer y comunicar los resultados de la evaluación 

a los estudiantes cuando paso el momento y ya tal información resulta irrelevantes para 

mejorar la efectividad de la enseñanza y para proporcionarles retroalimentación sobre 

sus progresos individuales y grupales”, y segundo porque “otorga un tiempo suficiente al 

aprendizaje, de manera que los alumnos puedan avanzar desde el nivel de referencia al 

de dominio, al de trasferencia y a continuación al de expresión (Condemarín, 2006, p. ).

Tomando en cuenta los argumentos descritos se profundiza en una experiencia 

evaluativa, que se sustenta en el proceso de autoevaluación como una transformación 

dinámica que se centra en los estudiantes y en lo que ellos deberían ser capaces de 

hacer y realizar, desarrollando un seguimiento continuo del progreso de sus propios 

aprendizajes generando la necesidad de autorregular sus compromisos y progreso de las 

dimensiones crítico- reflexivas.

En una primera instancia los y las estudiantes leen en forma comprensiva y 

analítica un texto, en esta experiencia leen el capítulo 1 del texto Producto o praxis del 

Currículum, autora Shirley Grundy (1994), el texto se requiere traerlo leído con una semana 

de antelación. Se realiza una conversación general y abordaje de ideas fuerza, según 

sus comprensiones, dudas de conceptuales, inferencias, relación de conceptos con el 

cotidiano de la escuela, para luego conformar una mesa redonda que permite discusiones 

más ampliadas. Como tercer paso, se plantea la interrogante de evaluar la comprensión 

y síntesis del texto (los estudiantes proponen diversas alternativas tradicionales de 

evaluación, generalmente una prueba escrita o bien una interrogación). Como cuarto paso 

se define el procedimiento para evaluar; los estudiantes se dividen el equipo de trabajo 

de no más de 4 a 5 estudiantes para facilitar la experiencia y abordar la elaboración de 

mapas conceptuales, el texto facilita la organización para abordar por separado las tres 

Racionalidades implícitas que se describen en el documento.
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Se proporciona material, pliegos de papel kart y plumones; los estudiantes trabajan 

dentro del horario de clases, generalmente un bloque. Finalizada la elaboración de los 

mapas, los estudiantes exponen y dan a conocer en forma oral sus ideas fuerza. Sus 

pares generalmente aplauden y se realizan preguntas para confrontar sus argumentos. 

El docente también realiza preguntas. Terminadas las exposiciones, se felicita el trabajo y 

la organización de estos; y se plantea una nueva interrogante ¿Cómo y de qué manera se 

puede evaluar el trabajo presentado que han presentado? (generalmente los estudiantes 

en una primera instancia describen el proceso como óptimo y que todos tienen merecen 

nota siete). El docente orienta y guía a los estudiantes para que realicen una autoevaluación 

reflexiva y critica, nuevamente se formula otra interrogante a todo el curso. ¿Qué evaluar 

de la experiencia realizada? (se requiere de un secretario el cual comienza a escribir en el 

pizarrón todos aquellos elementos posibles de evaluar emanados desde los conocimientos 

previos que poseen, generalmente enuncian, dominio del tema, claridad en la exposición 

de las ideas, organización del papelógrafo, volumen de voz, limpieza, claridad en las ideas 

fuerza, coherencia del texto con las ideas fuerza, entre otras.) Concluido este aspecto 

el docente junto con los estudiantes organizan las ideas en Indicadores, dimensiones y 

criterios de evaluación, se definen parcialmente de manera que los propios estudiantes 

sean capaces de construir. Finalmente, cada integrante del equipo elabora un instrumento 

de autoevaluación para evaluar el trabajo que ha realizado. Se solicita como último paso 

que justifique la evaluación en forma descriptiva, fundamentando la evaluación que ha 

determinado. Para ser entregada al docente. 

La auto evaluación es un proceso de autocrítica que potencia la reflexión sobre la 

propia realidad. Esta forma de evaluar puede complementar perfectamente la evaluación 

formal y, a partir de ella, enriquecer el proceso educativo. Además, ayuda a evaluar la 

efectividad del proceso y de la propia evaluación. Esta debe facilitar el conocimiento de 

los objetivos que dirigen las acciones de los estudiantes, debe proporcionar información 

inmediata de los resultados alcanzados, de los avances logrados y de las dificultades 

encontradas, así como las estrategias que deben seguirse para superarlas; permite a los 

estudiantes mantener la motivación y la confianza en sí mismos y en sus capacidades 

de aprendizaje. Las prácticas evaluativas deben ser concebidas para reconocer el 

esfuerzo realizado e implican que los estudiantes conozcan los logros alcanzados y 

que son informados de los aprendizajes que aún no se han evidenciados; brindando 

posibilidades de intercambiar evidencias con las del profesor(a) de una manera crítica y 

reflexiva, construyendo aprendizajes relevantes de una manera colaborativa y dinámica 

que potencien el trabajo colaborativo, permitiendo autonomía y capacidad de tomar 

decisiones, articulando aprendizajes previos con nuevos aprendizajes. 
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