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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo el análisis de las estrategias 

evaluativas formativas implementadas por docentes de la carrera de Medicina de 

una universidad de Guayaquil, durante el periodo 2022. El alcance de la 

investigación es de tipo cualitativo y su diseño se apoya en el método de estudio de 

casos; para la recolección de la información se utilizó como técnica la entrevista a 

profundidad y como instrumento el guion de entrevista, la muestra estuvo 

conformada por tres docentes y dos estudiantes. Los resultados evidenciaron que 

todos los docentes y estudiantes afirman y coinciden en que la evaluación formativa 

es el núcleo, la base fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje, cuyo 

objetivo es saber a profundidad los conocimientos adquiridos por el estudiante 

durante el proceso. Además, los docentes expresaron que para generar la 

retroalimentación utilizan primordialmente “conversaciones evaluadoras” que les 

permite explorar con más profundidad los conceptos, modelos mentales y 

habilidades que tienen los estudiantes. Se pudo concluir que existen factores, como 

las características de los discentes y el ambiente áulico en que se desarrolla el 

proceso de enseñanza aprendizaje, que pueden impedir que se desarrolle una 

evaluación formativa. 

 

Palabras clave: Evaluación formativa, rol de la evaluación, retroalimentación, 

herramientas de evaluación. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation had as objective the analysis of the formative assessment 

strategies implemented by professors of the Medicine career of a university of 

Guayaquil, during the period 2022. The scope of the investigation is of a qualitative 

type and its design is supports the case study method; for the collection of the 

information, the in-depth interview was used as a technique and the interview script 

as an instrument, the sample was made up of three teachers and two students. The 

results showed that all teachers and students affirm and agree that formative 

assessment is the core, the fundamental basis of the teaching and learning process, 

whose objective is to know in depth the knowledge acquired by the student during 

the process. Also, teachers expressed that to generate feedback they primarily use 

"evaluative conversations" that allow them to explore in more depth the concepts, 

mental models and skills that students have. It was concluded that there are factors, 

such as the characteristics of the students and the classroom environment in which 

the teaching-learning process takes place, that can prevent the development of a 

formative assessment. 

 

Keywords: Formative assessment, role of assessment, feedback, assessment 

tools. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente la evaluación formativa ha logrado convertirse en un concepto 

mundialmente conocido y de suma importancia (Black y William, 2018; Schildkamp 

et al., 2020), el cual ha sido adoptado ampliamente en la educación superior. La 

evaluación formativa, si se usa apropiadamente en el aula, contribuye a que los 

estudiantes logren los aprendizajes esperados, a un nivel mucho más alto (Black y 

William 1998b). 

El considerar a la evaluación formativa como una estrategia de gran valor 

para la obtención de mejores resultados de aprendizajes de parte de los estudiantes 

está sustentado en las investigaciones realizadas por Black y William (1998a), los 

cuales tomaron como base nueve importantes años de informes de investigación y 

emplearon dos amplias revisiones realizadas con anterioridad (Crooks, 1998; 

Natriello, 1987) como un antecedente de inicio. Black y William, de 681 

investigaciones identificadas como importantes, revisaron un aproximado de 250 

informes completos. Estos documentos eran de diferente naturaleza, provenientes 

de estudiosos de diferentes países, que consideraron estudiantes de edades entre 

los 5 años hasta estudiantes de universidades.  

Los resultados de la investigación permitieron concluir que todo esfuerzo 

realizado para lograr fortalecer la evaluación formativa conlleva logros de 

aprendizajes significativos, que incluso parece ayudar más a los estudiantes con 

un nivel de rendimiento bajo, incluidos aquellos con dificultades de aprendizaje, 

que, a los otros estudiantes, (Black & William, 1998b). 

Aunque la evaluación formativa ha logrado alcanzar una enorme popularidad 

como una herramienta de enseñanza, los docentes todavía no logran implementarla 

como práctica diaria en su aula (Schildkamp et al., 2020) porque tienen 

conocimiento escaso y ha sido poco explorada (Robinson et al., 2014). Además, 

una de las principales disyuntivas de los docentes universitarios es la forma en 

cómo poner en marcha métodos efectivos de evaluación formativa con 

retroalimentación consistente de alta calidad durante el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

Lo expuesto se evidencia en estudios realizados, en universidades a nivel 

local, como la de Hernández et al. (2020), cuyos resultados demostraron que 

después de acciones efectuadas para la mejorar la práctica evaluativa de los 



2 
 

aprendizajes por parte de los docentes, aunque hubo mejoras en más del 60% de 

los indicadores, sin embargo aún persisten dificultades  como las que perciben los 

estudiantes, en cuanto a la definición y orientación hacia los objetivos a evaluarse, 

el papel de la retroalimentación durante las evaluaciones, además no se consideran 

las actitudes y valores por ellos desarrollados, la falta de motivación hacia el estudio 

de las asignaturas, falta de variedad en las herramientas de evaluación. 

Pero, ¿por qué esta incongruencia entre la concepción de la evaluación 

formativa y su práctica en el aula?,    Hernández (2017), Torres & Cárdenas (2010) 

aportan que esto se debe a que los docentes no desarrollan suficientes estudios 

empíricos que les permita saber lo que está sucediendo en su praxis en el aula, 

identificando las fallas y los factores que puedan subyacerla. Tomar conciencia que 

el proceso de enseñanza- aprendizaje no tiene sentido sin la evaluación de los 

aprendizajes, es más, está condiciona la enseñanza, y debe ser considerada como 

parte integral del proceso enseñanza aprendizaje (Leenknecht et al., 2021).  

Con lo expuesto anteriormente es importante comprender a profundidad, 

situándose en su misma realidad, los significados que los docentes y estudiantes 

le dan a los sucesos en los cuales participan. Por esta razón se plantea realizar 

esta investigación, cuyo propósito es analizar las estrategias evaluativas formativas 

implementadas por docentes de la Carrera de Medicina de una Universidad de 

Guayaquil, 2022. En este contexto se plantea la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son las características de las estrategias evaluativas formativas 

implementadas por docentes de la Carrera de Medicina de una Universidad de 

Guayaquil, 2022? 

En este estudio se analizarán las diferentes concepciones de las 

evaluaciones de los aprendizajes que existen actualmente a nivel internacional, y 

específicamente en la práctica en el aula, con las que poseen los docentes de la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil. 

La evaluación real y formativa es considerada como la piedra angular sobre 

la cual debería pivotar la innovación en el cambio en el cual estamos ahora. 

Podemos esforzarnos mucho en practicar metodologías activas, pero si no 

cambiamos la manera de evaluar, nada va a cambiar de una manera profunda.  En 

la evaluación formativa, aquella que ayuda a reflexionar de cómo se ha adquirido 



3 
 

el aprendizaje, por qué se lo ha realizado de esa forma, para qué va a servir y cómo 

se transferirán estos aprendizajes son preguntas que constantemente se las tiene 

que hacer el docente; la evaluación se la entiende como la oportunidad de 

detenernos y reflexionar sobre el trabajo que se está realizando en las aulas y como 

se puede mejorar.  

Eso es lo que se pretende conseguir con esta investigación, al compartirlo 

con aquellos maestros de mentalidad creativa y poseedores de un espíritu 

innovador, animarlos a desarrollar su capacidad de reflexión, diálogo, crítica y 

autocrítica en su práctica profesional y entonces se habrá conseguido el objetivo 

esperado que es el de contribuir al mejoramiento del proceso evaluativo 

implementado por los docentes de la carrera de Medicina de una Universidad de 

Guayaquil, a través de recomendaciones pertinentes producto de la investigación 

a realizarse. 

El objetivo general de esta investigación es el de analizar las estrategias 

evaluativas formativas implementadas por docentes de la Carrera de Medicina de 

una universidad de Guayaquil, 2022. 

Los objetivos específicos que se pretenden alcanzar con la investigación son: (a) 

indagar los conceptos que tienen los docentes de la carrera de Medicina sobre la 

evaluación formativa que orientan su práctica en el aula; (b) revisar cuál es el rol 

que los docentes le otorgan a la evaluación dentro del marco del proceso de 

enseñanza y aprendizaje; (c) describir las estrategias de evaluación que usan los 

profesores en el proceso de enseñanza-aprendizaje; y (d) establecer las 

percepciones que se han formado los estudiantes acerca de la concepción de la 

evaluación que orienta la práctica  docente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

Podemos considerar el estudio realizado por Qiang Guo & Yueting Xu (2021) 

cuyo objetivo fue el de indagar el uso de estrategias de evaluación formativa por 

parte de profesores universitarios chinos en su instrucción de escritura de inglés, 

centrándose en cómo compartieron estándares, obtuvieron información de 

aprendizaje, proporcionaron retroalimentación, utilizaron la autoevaluación y la 

evaluación entre pares y cómo percibieron los propósitos de sus evaluaciones. Para 

recolectar los datos se utilizó como instrumento una encuesta, en la que 

participaron trescientos sesenta y dos maestros. 

Los resultados revelaron que estos maestros habían utilizado una gama limitada de 

estrategias evaluación y que la implementación de estas estrategias es 

generalmente débil. Rara vez utilizaron estrategias como la obtención de 

información y la autoevaluación de los estudiantes o la evaluación entre pares, pero 

pusieron un gran énfasis en proporcionar retroalimentación. El estudio perfiló tres 

niveles distintos de uso de evaluación formativa entre los encuestados: ocasional, 

moderado y frecuente.  

También identificó tres, de cinco, variables de antecedentes que más contribuyeron 

al uso de evaluación por parte de los maestros. Estos hallazgos tienen 

implicaciones para el docente en cuanto a su desarrollo profesional, el uso de 

evaluación formativa en la educación superior y las políticas de reforma de la 

evaluación. 

Otro estudio fue el realizado por Andersson & Palm (2017) en una institución 

ubicada en un municipio de tamaño mediano de Suiza, cuyo objetivo fue el de 

analizar y describir las características de los cambios en la práctica en el aula por 

docentes que previamente habían participado en un programa de desarrollo 

profesional en evaluación formativa, que se basaron en una combinación de 

diversas estrategias de evaluación formativa. Los datos se recolectaron a través de 

entrevistas con maestros y observaciones en el aula.  

Los resultados pusieron en evidencia, que los docentes implementaron 

muchas actividades nuevas que permitieron fortalecer la práctica formativa en el 

aula, basada en identificar los requerimientos de aprendizaje de los estudiantes y 

modificar la enseñanza y el aprendizaje en consecuencia. Las características de 
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los cambios que hicieron los docentes revelan la complejidad de esta praxis de 

evaluación formativa y el por qué es probable que el desarrollo de tales actividades 

requiera cambios importantes en la práctica de la mayoría de los docentes. 

También se puedo constatar cómo este cambio de actividades brinda nuevas 

oportunidades de aprendizaje. 

El desempeño de los docentes ha sido considerado decisivo en la 

implementación de la evaluación formativa, las investigaciones sobre la misma han 

permitido en gran medida reconocerla como una estrategia invaluable para lograr 

elevar la calidad de los aprendizajes de los discentes. Existen investigaciones, 

aunque escasas, que realizan un análisis sistemático de aquellos factores que 

facilitan o dificultan las intenciones y la implementación de la evaluación formativa 

de parte de los docentes.  

Por ejemplo, Ahmedi (2019) realizó en Kosovo un estudio con el objetivo de 

verificar si existe alguna conexión entre las actitudes y acciones de los docentes y 

la implementación de la evaluación formativa en la práctica por parte del 

profesorado. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo observacional, incluyó a 

47 maestros de 10 diferentes instituciones educativas que fueron seleccionadas al 

azar, el instrumento para recolección de información fue un cuestionario diseñado 

por Qualifications and Curriculum Authority (QCA) del Reino Unido. 

Los resultados demostraron que si existe una correlación entre las actitudes 

hacia la evaluación formativa y su implementación en la práctica. Estos resultados 

indican que, aunque los docentes muestran actitudes positivas hacia la evaluación 

formativa, no la practican lo suficiente en su trabajo diario en el aula. 

Otra de las investigaciones realizadas al respecto es la realizada por Zi Yan, 

et al., (2021) y consiste en una revisión bibliográfica de 52 estudios con el objetivo 

de identificar factores que influyen en las intenciones o implementaciones de la 

evaluación formativa por parte del docente. Los resultados arrojaron dos categorías 

de factores: personales y contextuales, entre estos últimos se identificaron: el 

ambiente institucional, el apoyo proporcionado por la institución, las condiciones de 

trabajo, las características de los estudiantes, la política externa a la institución y 

las normas culturales. 
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También Opara (2018) investigó las características de los docentes como 

determinantes de su actitud hacia las prácticas de la evaluación continua en la 

localidad de Obio-Akpor en el estado de Rivers, Nigeria. El estudio adoptó un 

diseño de investigación ex-post facto. Se extrajo una muestra de 391 docentes de 

secundaria de la población mediante la técnica de muestreo aleatorio estratificado 

proporcional basado en la calificación educativa, los años de experiencia docente 

y el género. Para la recopilación de datos se usó un instrumento denominado 

Escala de Actitud del Profesor de Evaluación Continua (CATAS), desarrollado por 

la investigadora el mismo que fue validado por expertos en psicología educativa, 

medición y evaluación basada en validez aparente y de constructo.  

Los resultados revelaron que la proporción de docentes con actitud positiva 

y negativa respectivamente hacia las prácticas de evaluación continua difiere 

significativamente a favor de aquellos con actitud positiva; La formación profesional 

y los años de experiencia docente son buenos determinantes de la actitud de los 

docentes hacia las prácticas de evaluación continua, mientras que el género no lo 

es. 

La investigación realizada por Krzemien, et al., (2020) en el área de 

psicológica de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad Nacional de 

Mar del Plata, Argentina, con el objetivo de analizar las propuestas de evaluación 

formativa del aprendizaje de acuerdo a lo expresado en los Planes de Trabajo 

Docente y reflexionar sobre los modelos pedagógicos implícitos en el mismo. Tuvo 

un enfoque cualitativo, descriptivo transversal y su diseño fue un estudio de casos 

múltiple, en la cual participaron tres profesores titulares a cargo de las cátedras de 

Psicología General, Psicología de la Personalidad y Psicología.  

Los resultados obtenidos demostraron que, al evaluar el desempeño del 

estudiante, los instrumentos no guardan relación con lo discursivamente priorizado 

en las aulas, los criterios utilizados en la evaluación, no siempre son socializados 

con los estudiantes, sino que en ciertos casos son divulgados en el momento de la 

entrega de los exámenes. Sólo los docentes están involucrados en el diseño de la 

evaluación, a los estudiantes no se les suele involucrar en este proceso. El 

instrumento de evaluación del aprendizaje utilizado es el examen, el cual se rige al 

modelo tradicional, teniendo relevancia lo conceptual y su fundamentación teórica. 
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La investigación ha permitido reflexionar que es el momento de realizar un análisis 

de los principales paradigmas de la evaluación de los aprendizajes y los 

instrumentos de evaluación que se diseñan y darle primordial importancia a las 

competencias que se promueven. 

Otro de los estudios considerados, es el efectuado por Díaz (2018), con el 

objetivo de conseguir información de parte de los estudiantes de Medicina que 

cursan la asignatura de Biociencias de la Universidad de la Sabana, Colombia, 

sobre cuáles son sus percepciones, sus actitudes, sus experiencias y sus 

expectativas frente a la evaluación formativa y sus impresiones con respecto a la 

retroalimentación. El estudio fue de tipo cualitativo, para la recopilación de la 

información se aplicó la técnica de los grupos focales. El grupo focal estuvo 

constituido por 7 participantes seleccionados al azar. Como instrumento se utilizó 

un guion acerca de las inquietudes obtenidas sobre la retroalimentación y se 

expusieron varias preguntas que se grabaron en audio.  

Los resultados revelaron cuatro categorías que engloban la interpretación 

por parte de los estudiantes en relación a la función formativa de la evaluación, su 

empoderamiento, la forma de enfrentar los conflictos que surgen de la evaluación, 

y algunas recomendaciones para hacer mejoras en los procesos de evaluación 

desde el punto de vista del estudiante. Se concluye que para que las evaluaciones 

alcancen la notoriedad en el proceso educativo, deben ser parte integral del 

pensamiento pedagógico actual, de los propósitos del curso y los logros esperados, 

todos juntos deben estar en perfecta congruencia. 

También tenemos la investigación realizada por Boude, et al., (2021) con la 

finalidad de identificar las concepciones que tienen los profesores de diferentes 

universidades colombianas del proceso evaluativo durante la pandemia del Covid-

19, el estudio que tuvo un enfoque de tipo cualitativo descriptivo, utilizó una muestra 

de 41 docentes, de los cuales 9 pertenecían a universidades públicas y 12 a 

universidades privadas. Para la recopilación de datos se aplicó una encuesta 

estructurada. Los resultados ponen en evidencia que los profesores han cambiado 

la concepción que tenían sobre el proceso evaluativo y la importancia de su rol para 

formar futuros profesionales. Además, destaca la importancia de las tecnologías 
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por las facilidades que nos ofrecen al momento de plantear estrategias de 

evaluación.  

López & Osorio (2016), mencionan que la retroalimentación se constituye 

como el punto decisivo de la evaluación formativa. Fue Sadler (1989) quien integró 

a la evaluación formativa el término retroalimentación y lo definió como la respuesta 

proporcionada a los estudiantes sobre sus trabajos y lo que debe hacer para 

mejorarlos. 

Al respecto es importante mencionar el estudio realizado por Villegas, et al., 

(2018) con el objetivo de examinar la labor del docente en el ejercicio de la 

evaluación formativa y como es percibida por los estudiantes en lo que respecta a 

la trascendencia de aplicar el modelo de retroalimentación de Hattie y Timperley 

(2007), que permita la mejora de los aprendizajes. 

La investigación utilizó métodos mixtos y exploratorios, participaron dos 

docentes y 40 discentes de un Instituto de Educación Superior en Nayarit, México. 

Para la recopilación de información se usaron tres instrumentos: un formato 

diseñado en base al modelo Hattie y Timperley para retroalimentar, un cuestionario 

que permita conocer la percepción de los estudiantes acerca de las actividades 

propuestas en el aula por parte de los docentes y la importancia de recibir 

retroalimentación sobre sus trabajos, y una entrevista a los docentes.  

Los resultados revelaron que los profesores encontraron útil aplicar este 

modelo de retroalimentación y que hubo mejoras en la percepción por parte de los 

estudiantes acerca de los beneficios y la calidad de la retroalimentación 

proporcionada por los docentes. Por lo tanto, el modelo podría ser eficiente para 

poner en práctica una evaluación formativa más precisa con la finalidad de mejorar 

los resultados de aprendizajes de estudiantes de educación superior. 

Localmente son pocos los estudios realizados sobre los procesos de 

evaluación, y estos mayoritariamente son aplicados a la educación básica. Sin 

embargo, a nivel de universidades es importante destacar el trabajo realizado por 

Hernández et al., (2020) en el cual se exponen las acciones realizadas por 

profesores universitarios de Ecuador para mejorar la evaluación del aprendizaje, 

para lo cual los docentes debieron previamente participar de un programa de 

mejora de la aplicación de los procesos evaluativos. Se utilizó una encuesta con 20 
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indicadores, los que fueron analizados antes y después del programa de mejora 

durante dos periodos académicos. La investigación tuvo un alcance mixto, con un 

método de estudio longitudinal descriptivo y para recolectar la información se 

usaron observaciones, encuestas cerradas y entrevista semiestructuradas a los 

participantes. La muestra fue de 2435 entre estudiantes, docentes y 63 evaluadores 

áulicos. 

Los resultados muestran una mejora en más del 50% de los 20 indicadores 

analizados. Sin embargo, aún existe un porcentaje elevado de docentes que 

continúan con problemas en lo que respecta a la evaluación de los diferentes 

contenidos de los aprendizajes y los progresos o avances alcanzados por los 

alumnos, y alegan que sus causas se deben a acciones referentes a prácticas 

tradicionales, rutinas y costumbres arraigadas. También se evidenció que existen 

factores como el gran número de clases, de grupos y estudiantes y que los docentes 

sienten es un impedimento para dedicarle más tiempo para el estudio, 

familiarización y decisión para experimentar con técnicas e instrumentos 

innovadores que les posibiliten llevar a cabo una evaluación autentica, formativa y 

procesal.   

Quito, et al., (2020), realizan una investigación cuyo objetivo es 

esquematizar una iniciativa metodológica a través de la selección y análisis de 

estrategias metodológicas que permitan implementar la evaluación formativa con la 

finalidad de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

Matemática, en el sexto grado de la “Unidad Educativa República del Ecuador”. La 

investigación tiene un enfoque cualitativo, las técnicas de recolección de datos 

utilizadas fueron la observación y entrevistas semiestructuradas mediante fichas de 

observación, encuestas, guion para entrevistas y rúbricas. Los resultados de la 

investigación ponen en evidencia que la evaluación formativa contribuye a la mejora 

del aprendizaje de los estudiantes y la práctica docente. 

La evaluación de los aprendizajes, en estos últimos años ha alcanzado un 

gran interés en las universidades, lo que ha generado el desarrollo de estudios con 

resultados óptimos y que han fortalecido los procesos educativos (Ministerio de 

Educación Nacional, MEN, 2010). De tal manera que la evaluación ha sido 

apreciada como un componente vital del proceso de aprendizaje de parte de los 

discentes, y al mismo tiempo una debilidad en las metodologías de enseñanza de 
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los docentes (Suárez, et al., 2010). No obstante, las mismas investigaciones han 

producido transformaciones relevantes que han permitido considerar la evaluación 

un proceso de vital importancia en la formación de las personas (Castro, 2003). 

La evaluación, al igual que otros aspectos que están asociados con la 

educación, ha experimentado cambios en su concepción, siendo en estos últimos 

años uno de los componentes didácticos de mayor evolución dentro del ámbito 

educativo y social, así como también el de mayor preocupación por parte de los 

docentes y de la administración educativa. El fin de la evaluación es obtener 

evidencias que permitan verificar si los estudiantes han alcanzado los objetivos de 

aprendizaje que anticipadamente han sido establecidos (Díaz Lucea, 2005). 

El término de evaluación formativa fue planteado en 1967 por Scriven y sus 

obras según Guba y Lincoln (1989) son representativas de la considerada tercera 

generación de la historia de la evaluación, que daba énfasis en utilizar la evaluación 

como un juicio de valor para tomar decisiones. En su ensayo “The methodology of 

evaluation”, (Scriven, 1967) pone de manifiesto las fallas en las concepciones de 

cómo los programas, los métodos y los profesores tenían que ser evaluados. La 

rigurosidad en sus concepciones dio lugar al esclarecimiento de la labor educativa 

y la fijación de los efectos de las actuaciones que se relacionan con la evaluación. 

Un año después, 1968, Benjamín Bloom retoma esta idea, pero aplicándola 

a la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, y agregando a la idea de 

Scriven, en cuanto a que la evaluación no únicamente permite obtener información 

sobre el proceso de aprendizaje, sino también proporciona información acerca del 

accionar pedagógico de los docentes, ofreciéndole la oportunidad de tomar mejores 

decisiones en relación a su metodología de enseñanza (Brookhart, 2009), y de esta 

manera mejorar la calidad de la enseñanza. Bloom en su obra Mastery Learning, 

recomienda que la evaluación formativa se aplique de manera sistemática, dividir 

el ciclo completo de enseñanza y aprendizaje en periodos cortos intercalados, un 

periodo en que el docente imparte sus enseñanzas y el estudiante aplica sus 

estrategias de aprendizaje y al finalizarlo se evalúa, seguido de un periodo de 

corrección para la mejora de los aprendizajes, de esta manera el autor espera una 

disminución relevante de las brechas de aprendizajes que existen entre los alumnos 

más y menos avanzados. 
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Sadler (1989) da su aporte en la evolución de la evaluación formativa 

propuesta por Bloom, al indicar que la información de los resultados de la 

evaluación no únicamente puede ser utilizada por los maestros, sino también por 

los alumnos. Para esto el estudiante debe tener conocimiento de cuál es el objetivo 

de aprendizaje a alcanzar al término del proceso de enseñanza y aprendizaje, es 

decir adónde tiene que llegar; además debe saber en qué situación se encuentra 

su aprendizaje actual, o sea cuáles son los nuevos aprendizajes que debe adquirir 

y finalmente el estudiante debe tener a su alcance las estrategias que le permitirán 

pasar de esta situación inicial a la meta del logro de los objetivos de aprendizaje 

esperados. 

Black & Wiliam (2009); Brookhart (2007) y Stiggins (1998) aportan a la 

concepción de la evaluación, proporcionándole aún más precisión, al considerar la 

importancia que tiene a la forma en cómo se da la retroalimentación de los 

aprendizajes. La evaluación formativa no es un simple señalamiento de los errores 

en los aprendizajes, por el contrario, debe proporcionar información que motive a 

los estudiantes a adquirir nuevos conocimientos y habilidades. De tal manera que 

la forma en cómo la evaluación es realizada y cómo es usada la información que 

esta proporciona es de vital importancia para trabajar la motivación de los alumnos. 

En el contexto regional, históricamente la evaluación en la educación 

universitaria es considerada como un proceso de gran complejidad, polisémico y 

polémico que se estila asociarlo con la acreditación de conocimientos, cuya 

legitimación está prevista en el currículo en respuesta a un requerimiento 

institucional; esta acreditación, generalmente, se la ejecuta a través de un examen, 

y que aún es considerado según Celman (2004) y Álvarez (2011) un instrumento 

priorizado por el docente. 

Sin embargo, en estas últimas décadas se viene desarrollando un cambio 

de paradigma en la manera de concebir la evaluación en el contexto universitario y 

como lo señala Casassus (2002a, 2002b) este cambio de paradigma se ubica en la 

evaluación, así como también en los aprendizajes y en el currículo. De acuerdo a 

Gimeno Sacristán & Pérez Gómez (1989) se ha producido un cambio en la visión 

paradigmática, de una que es positivista, cuantitativa, empírica en el caso del 

conductismo hacia una que es cualitativa, fenomenológico, en el caso del 

cognitivismo constructivista. 
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El enfoque bajo el cual se plantea la problemática en esta investigación es, 

la propuesta por Anijovich, et al. (2010), el de una evaluación mediadora, cuya 

metodología está basada en conceptos de educación, valores morales, la sociedad 

y el sujeto como parte de ella. Apunta a observar, apoyar y promover la mejora del 

aprendizaje. Tiene un carácter individual y no se compara, se sustenta en principios 

éticos, con gran respeto por la diversidad. Por tanto, pretende ser una educación 

inclusiva en el sentido amplio del término, con acceso al aprendizaje para todos, 

así como a lo largo de toda la vida, es decir, se convierte en un proyecto de vida. 

En gran medida, la evaluación formativa puede definirse como un proceso 

sistemático, que parte de criterios que han sido establecidos y planificados de 

antemano para recoger, durante el periodo formativo, información sobre cómo está 

aprendiendo el estudiante y cómo está enseñando el docente, con el fin de tomar 

decisiones para la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje (Cañadas, 2018; 

López-Pastor & Sicilia, 2017). 

El aspecto formativo de una evaluación depende de la intensidad en que la 

información referente al aprendizaje de los estudiantes es indagado, comprendido 

y utilizado por los docentes, los propios estudiantes o sus pares, para tomar las 

decisiones con respecto a la manera de proceder en cuanto a la enseñanza y el 

aprendizaje (Black & Wiliam, 1998; Brookhart, 2009; Educarchile, 2012 y Martínez, 

2012). También Torres (2013) aporta afirmando que la evaluación formativa debe 

ser considerada como un proceso que proporciona feedback del aprendizaje. 

Lo expresado anteriormente nos permite concluir que en una evaluación 

considerada formativa intervienen la retroalimentación, el análisis crítico, la 

participación activa del estudiante y la plática sobre lo aprendido (Carless, 2007; 

Stobart, 2010).  

Proporcionar una retroalimentación adecuada a los estudiantes es una de 

las labores más complejas para los docentes en la actualidad. La retroalimentación 

o feedback tradicionalmente ha sido entendida como un proceso que se usa para 

detectar los errores o indicar los aciertos de una tarea ya terminada. En la 

evaluación formativa la retroalimentación es enteramente comprendida por parte 

del alumno de tal manera que lo puede usar para mejorar sus aprendizajes 

(Canabal y Margalef 2017). Y de la misma manera orienta al docente en el 
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replanteamiento de la forma como enseña durante su práctica dentro o fuera del 

aula (Jiménez; Navarro 2008). 

Además, la evaluación formativa debe ser descriptiva, brindar apoyo de 

manera oportuna, ser específica, creíble y genuina (Amaranti, 2010; Black & 

Wiliam, 1998; Hattie & Timperley, 2007; Shute, 2008; Tunstall & Gipps, 2011) 

Sadler (2009) de sus investigaciones concluye que para que el feedback sea 

beneficiosa para el estudiante deben cumplirse tres condiciones: que tenga claro el 

objetivo de aprendizaje a lograr, que este en capacidad de comparar su situación 

actual de aprendizaje con el que quiere lograr y que posea estrategias que le 

permitan disminuir la brecha existente entre el nivel actual en que se encuentra y el 

que tiene que lograr. 

Para ello, los docentes deben compartir objetivos de aprendizaje y criterios 

de evaluación con sus alumnos. Al mismo tiempo, deben fomentar un entorno que 

brinde oportunidades para que los estudiantes utilicen recursos y estrategias sobre 

cómo controlar y regular la calidad de su aprendizaje. La retroalimentación 

formativa se reconoce como un proceso recíproco conversacional, contrario a la 

concepción tradicional descrita como unidireccional. Chaux (2016) destaca lo 

relevante que es la forma en que se realiza la retroalimentación, ya que 

dependiendo como se la haga puede ocasionar motivación en continuar y adquirir 

nuevos aprendizajes o desmotivación.  

Las evidencias utilizadas para realizar una retroalimentación formativa son 

obtenidas a través de medios, técnicas e instrumentos de evaluación. En el actual 

contexto de educación Superior se evalúan las competencias desarrolladas por los 

estudiantes de una asignatura en un periodo determinado, lo cual implica evaluar 

sus logros de aprendizaje que tienen que ver con la parte cognitiva, las habilidades 

y las actitudinales (García & Morillas, 2011) y para lograr recoger esas evidencias 

de aprendizaje, de acuerdo a Tillema & Smith (2009), cada vez más se están 

desarrollando una mayor variedad de medios, técnicas e instrumentos de 

evaluación.  

Por ejemplo, Rodríguez & Ibarra (2011) nos indica que los medios son los 

productos, actuaciones, actividades que efectúan los estudiantes y que permiten 

realizar juicios de valor sobre cómo se están desarrollando sus aprendizajes. Las 

técnicas de evaluación son las estrategias que deben utilizar para recolectar de 
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forma sistemática las evidencias de aprendizajes. En cambio, los instrumentos de 

evaluación son las herramientas que permiten representar de una manera de una 

manera sistematizada la información recolectada, acerca del desempeño del 

estudiante, a través de determinada técnica de evaluación. 

Castejón, et al. (2009) indican que los medios, técnicas e instrumentos de 

evaluación varían en función de la competencia o aprendizaje que se quiera 

evaluar, de los estudiantes que están implicados en la asignatura, que sean 

consecuentes con la metodología que se está utilizando, etc. Existen una gran 

cantidad de medios, técnicas e instrumentos que han demostrado ser de enorme 

utilidad para evaluar los aprendizajes de los estudiantes. Hamodi (2014) 

recomienda por ejemplo como medios las preguntas en clase, las exposiciones, 

discusiones grupales, las prácticas supervisadas, el role-playing, como técnicas: la 

observación directa del estudiante o del grupo, la autoevaluación, la evaluación 

entre pares y por otra parte como instrumentos: la rúbrica, las fichas de 

observación, las fichas de autoevaluación, las fichas de evaluación entre pares. 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo y diseño de investigación   

El presente estudio se desarrolló dentro de un marco paradigmático 

interpretativo que, de acuerdo a Latorre, et. al (2003) tiene como interés principal 

revelar el significado de las acciones de los individuos e interpretar su realidad, lo 

cual se consigue penetrando en la subjetividad del ser humano, sus situaciones, 

las creencias, sus motivaciones y las intenciones que los orientan en su actuar. Por 

consiguiente, con esta investigación se busca comprender la realidad en la que se 

desenvuelven los docentes, mediante un análisis referente a cómo se implementa 

la evaluación formativa en la enseñanza de Cirugía I y cómo es percibida por parte 

de los estudiantes.  

Al mismo tiempo, esta investigación asumirá un enfoque cualitativo, de tipo 

básica con un nivel descriptivo que según Pelekais (2000) consiste en recopilar 

datos para responder a preguntas que tienen que ver con la situación que viven los 

sujetos de estudio. De acuerdo a Báez y Pérez (2009), al asumir el enfoque 

cualitativo, lo que se busca es comprender los fenómenos que rodean a los 

participantes, profundizando en sus experiencias, perspectivas, opiniones y 

significados, lo cual permitirá en este caso, develar cómo los docentes, en especial, 

y los estudiantes perciben e implementan la evaluación formativa. 

El diseño de este estudio se apoya en el método de estudio de casos, los 

cuales de acuerdo a Cebreiro & Fernández (2004), los aportes al estudio de los 

fenómenos educativos se fundamentan en el interés por describir la conducta 

observada, dentro del marco de los hechos, así como también en la preocupación 

por la perspectiva de los participantes en relación a sus acciones, es decir cómo 

construyen su realidad social. 

 

3.2 Categorías, Sub categorías y matriz de categorización  

Para Gomes (2007) el término categoría generalmente se refiere a un 

concepto que incluye elementos o aspectos que tienen características comunes o 

están relacionadas entre sí. Las categorías se utilizan para establecer 

clasificaciones. En este sentido, trabajar con ellos implica agrupar elementos, ideas 
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y expresiones en torno a un concepto que tiene el potencial de abarcarlo todo. Se 

podría decir que es una forma de taxonomía a partir de la cual se generan otras 

unidades más pequeñas llamadas subcategorías. 

La categorización es considerada como un aspecto relevante para analizar 

e interpretar los resultados de un estudio, mediante este proceso se logran 

identificar regularidades, patrones de ideas, temas destacados, sucesos repetidos 

identificados en la información que proviene de los sitios, eventos o los individuos 

que fueron escogidos para la investigación, constituyéndose en un mecanismo vital 

para simplificar la información recopilada (Torres, et. al, 2011). Las categorías 

tomadas a partir del marco teórico y de los antecedentes que se relacionan con la 

problemática a estudiar son: la evaluación formativa y las estrategias de evaluación 

formativa.  

 

Categoría 1: Evaluación Formativa 

Puede definirse la evaluación formativa como un proceso en el que, sobre la 

base de unos objetivos establecidos y planificados con anterioridad, se reúne 

información durante el desarrollo del mismo, acerca del aprendizaje de los 

estudiantes y la enseñanza proporcionada por los docentes con la finalidad de 

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje (Cañadas, 2018; López-Pastor & 

Sicilia, 2017).  

Subcategorías de Evaluación Formativa: a) Concepciones teóricas; b) Rol de la 

evaluación en el sistema de Educación Superior y c) Rol de la evaluación en el aula 

de clases. 

 

Categoría 2:  Estrategias de Evaluación Formativa. 

Las estrategias de evaluación son las acciones que apoyadas en una 

metodología se encargan de constatar que el proceso de enseñanza y aprendizaje 

se realice durante y al final del mismo. Es un sistema de planificación aplicado a un 

conjunto de acciones claramente articulado, que hace posible alcanzar una meta, 

permite alcanzar determinados resultados. Por lo tanto, no se puede decir que se 

están utilizando estrategias cuando no existe un objetivo hacia el cual se dirijan las 

acciones.  
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Subcategorías de Estrategias de Evaluación Formativa: a) Herramientas de 

evaluación; b) Retroalimentación; c) Autoevaluación y d) Evaluación entre pares 

 

3.3 Escenario de estudio 

El contexto en que se realizó la investigación es una institución de educación 

superior, domiciliada en una de las principales ciudades del Ecuador, que inició sus 

actividades en el año 1867 y actualmente cuenta con dieciocho Facultades con una 

oferta académica de 48 carreras de pregrado y varios programas de Cuarto Nivel, 

en las modalidades presencial, semipresencial, a distancia y en línea o por internet. 

 

3.4 Participantes  

El muestreo en la metodología cualitativa es definido de manera intencional 

y razonada, permitiendo al investigador ubicarse en la posición más óptima para la 

recolección de información relevante relacionada con el concepto o teoría que se 

busca. De acuerdo a Ruíz (2006) el muestreo tiene como objetivo la selección de 

aquellas unidades y dimensiones que les proporcionen las mejores garantías en lo 

referente a la cantidad y la calidad de la información. De tal manera que el número 

de unidades es lo menos importante, ya que la recolección de información termina 

cuando ésta se satura, es decir se repite. 

Apoyándose en el razonamiento de Hernández Sampieri, et. al (2006) se 

decidió para la elección de los participantes utilizar un muestreo por conveniencia, 

método no probabilístico. De tal manera que la muestra quedó conformada por tres 

docentes, los mismos que fueron elegidos de acuerdo a sus años de experiencia 

en la práctica pedagógica no menor de 5 años, de trabajo a tiempo completo y 

tiempo parcial, con formación profesional de cuarto nivel relacionada con la 

asignatura que imparten y dos estudiantes que estén cursando la carrera de 

Medicina y ya hayan tomado la asignatura de Cirugía y su disposición para 

participar en la investigación.  

 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica que se utilizó para recopilar la información en esta investigación 

es la entrevista a profundidad que de acuerdo a Hernández; et al., (2006) se trata 
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de una reunión, en la cual interaccionan dos personas, el entrevistador y el 

entrevistado, la cual debe ser planificada y que persigue un objetivo. En ese 

intercambio de información, el entrevistado expresa su opinión sobre algún aspecto, 

y el entrevistador la recopila y la interpreta. Como apoyo para esta técnica se utilizó 

como instrumento el guion de entrevista. 

 

3.6  Procedimientos 

Se aplicó de manera sistemática, garantizando la calidad y rigor científico de 

la investigación, las siguientes etapas: 

Coordinación: Para el inicio del estudio, la investigadora estableció contacto con 

el Coordinador de la asignatura de Cirugía, a quién se le comunicó los propósitos 

de la investigación y nos autorice mediante la documentación pertinente, la 

recolección de los datos. 

Asegurarse de la participación de los informantes (docentes y estudiantes):  

Para lo cual el Coordinador facilitó a la investigadora una lista de profesores 

que imparten la asignatura de Cirugía que cumplan con los criterios establecidos 

previamente en la muestra, a los cuales se les informó cuáles son los propósitos de 

investigación y la metodología a utilizarse para la recolección de los datos. 

Se seleccionó aquellos docentes que coincidían en su disponibilidad de 

tiempo en la fecha y hora con los de la investigadora, para la realización de las 

entrevistas, que fueron grabadas en video, previo consentimiento.  

De la misma manera sucedió con los estudiantes, el Coordinador de la asignatura 

proporcionó una lista de estudiantes, con los cuales la investigadora utilizando la 

plataforma Zoom se pusieron de acuerdo en la fecha y hora para la realización a 

través de este mismo medio y su predisposición a colaborar con la investigación, 

en entrevista en formato digital. 

Análisis de los datos: Los resultados previamente categorizados y codificados se 

vaciaron en una hoja de Excel, se ordenaron y clasificaron para su posterior análisis 

y contrastación con los antecedentes presentados en el marco teórico. 

 

3.7 Rigor científico 

La calidad de una investigación se garantiza aplicando un rigor metodológico 

en su diseño y desarrollo, lo cual determina la confianza en la veracidad de los 
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resultados obtenidos. Existen diferentes enfoques que establecen criterios de rigor 

científico que guían la investigación cualitativa y garantizan su credibilidad. Al 

respecto, Lincoln & Guba (1986) proponen los criterios de credibilidad, 

transferibilidad, consistencia, y confirmabilidad. 

El criterio de credibilidad que es otorgada por el isomorfismo entre la 

información recolectada y la realidad, la cual se logra mediante la triangulación de 

los resultados desde diferentes ángulos para contrastarlos e interpretarlos, y que 

luego deben ser revisados y confirmados por los sujetos de estudio, lo que permitirá 

corregir errores de interpretación por parte de la investigadora. 

El criterio de consistencia comprende la estabilidad y rastreabilidad de los 

datos, para lo cual se realiza la descripción del proceso de obtención, su análisis e 

interpretación de los datos, los mismos que se organizan en la matriz de 

triangulación. 

El criterio de transferibilidad de acuerdo a Guba & Lincoln (1981) depende 

de la similitud entre los contextos de estudio, para su logro la investigadora prioriza 

una recopilación de información abundante y la descripción de los resultados 

obtenidos para determinar la similitud y relación con otros contextos. 

El criterio de la confirmabilidad, ya que se expuso una descripción completa 

de los informantes y como fueron seleccionados, se realizó un análisis de la 

trascripción fiel de las respuestas de los participantes en las entrevistas, 

asegurándose que no esté sesgada por motivaciones e intereses el investigador 

mediante la triangulación.  

 

3.8 Método de análisis de datos 

El análisis de la información es considerado como una de las etapas más 

importantes (Leech & Onwuegbuzie, 2008) dentro de la investigación cualitativa y 

de acuerdo a Spradley (1980), es el proceso a través del cual la información 

recolectada por los investigadore es organizada y manipulada con la finalidad de 

fijar relaciones, interpretarlas, extraer significados y conclusiones.  

Los datos recolectados de las entrevistas de este estudio fueron transcriptos 

y para su análisis se utilizó la técnica de análisis de contenido con la cual se procura 

identificar en cada respuesta aquellos fragmentos significativos (unidades de 

análisis) que respondan a nuestro objeto de estudio. Luego siguiendo un patrón 
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fueron agrupados a categorías apriorísticas (deductivas), y/o a las categorías que 

emergen (inductivas) durante el desarrollo de la investigación. A este paso según 

Diaz (2008) se lo denomina como reducción de datos y generación de categorías.  

Los datos una vez categorizados fueron vertidos en matrices de doble entrada de 

tal manera que facilite su análisis y comprensión (Rodríguez, et. al, 2005). 

Con respecto a los datos recolectados de las entrevistas, y que están 

dirigidas a los estudiantes, se utilizaron para contrastar algunos puntos de vista 

sobre la problemática de estudio que manifiesten los docentes. Finalmente se 

realizó la triangulación adoptando la lógica de Cisterna (2005): 

a) Se cruzaron entre si los resultados, provenientes de cada docente entrevistado, 

generando las conclusiones que responden a las preguntas centrales que orientan 

la investigación. 

b) De igual manera se cruzaron los resultados obtenidos en las respuestas dadas 

en las entrevistas realizadas a los estudiantes. 

c) Finalmente se hizo la triangulación entre los resultados provenientes de la 

información obtenida de las dos fuentes de datos: los docentes y los estudiantes. 

 

3.9  Aspectos éticos  

Es importante considerar en toda investigación los aspectos éticos, los 

mismos que se han resguardado poniendo en conocimiento a cada uno de los 

participantes cuáles son los propósitos de este estudio firmando un documento 

dando su consentimiento a ser parte del mismo. También se ha respetado las ideas 

y lo producido por otros investigadores, aplicando las Normas APA.  

De la misma manera, la autenticidad de los datos obtenidos a partir de la 

aplicación de los instrumentos es de considerable importancia, en el marco de los 

requisitos rigurosos y eruditos de todo trabajo de investigación científica a nivel de 

posgrado establecidos por la Universidad César Vallejo. El principio de beneficencia 

cuyo objetivo es el de reducir los daños y optimizar los beneficios de quienes 

participan en la investigación.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Al analizar lo que integra esta experiencia lo que se pretende, de acuerdo a 

Maxwell (2012), es entender cada uno de los significados que les dan los actores, 

en este caso los docentes y estudiantes, a los eventos en los que participan e 

interactúan, comprender el contexto y los procesos en el que se desenvuelven. 

Para alcanzar los pensamientos de los docentes y los estudiantes se realizó 

entrevistas a profundidad, permitiendo reconstruir sus vivencias con respecto a las 

estrategias de evaluación formativa.  

La estrategia utilizada para el análisis y presentación de resultados es la 

recomendada por Wolcott (1994, citado por Simons, 2011), la misma que consta, 

tal como se muestra en la Figura 1, de tres formas de organizar e interpretar los 

datos cualitativos: descripción, análisis e interpretación. 

 

 

 

 

Figura 1 

    Formas de organizar e interpretar los datos según Wolcott 

Nota. Adaptado de El estudio de caso: Teoría y práctica (p.201), por H. Simons, 2011, Morata. 

Para asegurar la validez y posterior interpretación de la información se 

utilizó la estrategia de la triangulación de fuentes de datos, ver la Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

Triangulación de Fuentes de Datos 
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Categoría apriorística (C1): Evaluación formativa 

 

Tabla 1 

Relación entre el objetivo específico 1 y objetivo específico 4. Concepciones 

teóricas de la evaluación formativa 

Unidades de 

significación 

 

¿Cuáles son los fundamentos teóricos que sustentan 

su trabajo evaluativo como profesional de la 

educación? ¿qué entiende usted por evaluación 

formativa doctor? 

¿Cuál es en su opinión, la idea que tiene su profesor 

sobre la evaluación? 

Descripción de las frases de significación. 

 

Concepciones teóricas 

de la Evaluación 

formativa 

C1S1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La evaluación formativa debe ser la base fundamental 

del proceso de enseñanza aprendizaje sin eso no 

vamos a conseguir absolutamente nada, durante todo 

el camino del proceso enseñanza-aprendizaje …, 

porque esto nos permiten la evaluación formativa, saber 

cómo está el estudiante durante este proceso, entonces 

lo vamos recogiendo nos preocuparemos por él y para 

nosotros tener finalmente un exitoso proceso 

enseñanza aprendizaje”. (C1S1D1-33-44) 

“El objetivo de la evaluación es mejorar, en lo que se 

considere necesario. Para tener un resultado óptimo, y 

que los estudiantes, realmente reciban, tengan un 

aprendizaje. Que hagan suyo el conocimiento.” 

(C1S1D2-15-18) 

“La formación es constante, es continua; al estudiante y 

al mismo profesor se lo está evaluando todo el tiempo, 

…... Pero formar un individuo, evaluar sus avances, es 

una parte integral del proceso enseñanza-aprendizaje, 
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ósea eso está bien latente todo el tiempo”. (C1S1D3-9-

15) 

“Que la evaluación es un medio para comprobar cuanto 

conocimiento hemos adquirido. Es una manera que 

tiene el docente de saber a profundidad lo que nosotros 

los estudiantes hemos aprendido. También saber sus 

fortalezas y debilidades al momento de impartir sus 

clases.” (C1S1E1-9-13). 

“Son todas las actividades que nos proponen y que son 

calificadas y que les permite saber si hemos logrado los 

conocimientos necesarios para aprobar la asignatura, 

pero creo yo, que muchas veces no somos bien 

evaluados en nuestro conocimiento porque al momento 

de realizar la evaluación no corresponde con lo 

impartido en clases.” (C1S1E2-9-14). 

 

Interpretación y contrastación con los antecedentes 

Los resultados de la indagación acerca de la concepción de evaluación 

formativa que tienen los docentes y estudiantes, y están relacionados a los 

objetivos 1 y 4, se pueden observar en la Tabla 1. La mayoría de los estamentos, 

desde su percepción, afirman y coinciden en que la evaluación de los aprendizajes 

es el núcleo, la base fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje, cuyo 

objetivo es saber a profundidad los conocimientos adquiridos por el estudiante 

durante el proceso y aquellos que no lo han logrado, recogerlos y encaminarlos 

hacia un exitoso proceso de enseñanza aprendizaje. Además, le permite al docente 

conocer sus debilidades y fortalezas al momento de impartir sus clases. 

Es importante destacar la precepción de la Estudiante 2: “pero creo yo, 

que muchas veces no somos bien evaluados en nuestro conocimiento porque 

al momento de realizar la evaluación no corresponde con lo impartido en 

clases”. En este sentido es relevante tomar conciencia tal como lo indican 

Leenknecht et al. (2021), que la evaluación de los aprendizajes debe ser 

considerada como parte integral del proceso enseñanza aprendizaje. También Diaz 
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(2018) aporta con su investigación, indicando que la evaluación, el pensamiento 

pedagógico, los propósitos del curso y los logros esperados, todos juntos deben 

estar en perfecta congruencia para que el proceso educativo tenga éxito. 

 

Tabla 2 

Relación entre el objetivo específico 2. Evaluación formativa y subcategoría Rol 

de la evaluación formativa 

Unidades de 

significación 

encontradas 

 

Según su criterio ¿Cuál es el rol que la evaluación 

como una práctica sistemática ejerce dentro del 

sistema de educación superior? 

¿Cree usted que en general los docentes nos 

preocupamos por evaluar sus aprendizajes? 

Explique. 

Descripción de las frases de significación. 

 

 

Rol de la evaluación 

C1S2 

C1S3  

 

 

 

 

 

 

“El proceso de enseñanza aprendizaje tiene en su 

estructura, la evaluación.  Creo que es el núcleo y por 

tanto debe ser considerada por el profesor como una 

práctica diaria y no debe ser olvidado ni evitada 

durante este proceso … Lo que permitirá que el 

estudiante en el futuro tenga un exitoso desempeño 

como médico en el lugar de acción.”  (C1S2D1-101-

109) 

“Sin evaluación no se conoce realmente si estamos 

avanzado, y si lo que se entrega a los estudiantes, se 

lo está haciendo de manera adecuada. están 

aprendiendo, están comprendieron…la evaluación 

también acredita el saber, el desempeño del 

estudiante, futuro profesional, poseedor de un capital 

cultural y valores que una sociedad requiere y valora” 

(C1S2D2-53-60) 
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“La evaluación nos garantiza muchas cosas, corregir 

errores, saber que vamos por buen camino, mantener 

una relación excelente con los estudiantes, motivación 

del estudiante, motivación del profesor también” 

(C1S3D3-43-47) 

“Considero que sí, porque de ello depende tener 

evidencia de los aprendizajes que hemos adquiridos, 

que nos va a permitir desenvolvernos, 

desempeñarnos en el lugar de acción como 

excelentes profesionales.” (C1S3E1-37-40). 

“También realizamos actividades que son calificadas 

de manera cuantitativa que vamos acumulando hasta 

obtener una nota final que nos permita aprobar la 

asignatura.” (C1S3E2-19-22) 

 

Interpretación y contrastación con los antecedentes 

Con respecto al objetivo específico 2, que consiste en revisar cuál es el rol 

que los docentes le otorgan a la evaluación dentro del marco del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, las apreciaciones de los informantes al respecto, se 

pueden apreciar en la Tabla 2. Ellos indican que la evaluación asegura la 

consecución de muchas cosas: corregir errores, saber que vamos por buen camino, 

mantener una relación excelente con los estudiantes, motivación del estudiante, 

motivación del profesor. Además, afirman que es el núcleo del proceso de 

enseñanza aprendizaje, que no debe ser olvidada, ni evitada, porque permitirá que 

el estudiante en el futuro tenga un exitoso desempeño como médico en el lugar de 

acción, y asimismo la evaluación también acredita el saber, la forma de ser, el 

comportamiento del discente, expresando ser poseedor de un capital cultural y 

valores que una sociedad requiere, reconoce y aprecia. 

El rol de la evaluación formativa es la de avalar la calidad del proceso 

educativo, Fernández (2007) hace énfasis en que debemos reconocer la función y 

la relevancia de evaluar, ya que ayuda a verificar el progreso de los estudiantes, 
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detectar y hacer que los maestros recapaciten su accionar pedagógico sobre el 

aprendizaje de los estudiantes.  

 

Sin embargo, en la práctica, el rol de la evaluación formativa, todavía, hoy 

en día, no se ha generalizado, tal como lo indica el Estudiante 2: “realizamos 

actividades que son calificadas de manera cuantitativa que vamos 

acumulando hasta obtener una nota final que nos permita aprobar la 

asignatura”. Aún se mantiene la evaluación tradicional, cuya finalidad es la de 

emitir un valor al nivel de concreción de los objetivos de aprendizajes previamente 

planificados, al final de un periodo de instrucción (Álvarez, 2011), certificando con 

una nota final los aprendizajes adquiridos (Black, et. al, 2020).  

 

Categoría apriorística: Estrategias de Evaluación Formativa 

Tabla 3 

Relación entre el objetivo específico 3 – Estrategias de evaluación formativa, 

subcategoría: herramientas de evaluación 

Unidades de significación 

encontradas 

 

¿Cuáles son los instrumentos de evaluación que 

utiliza con mayor frecuencia en el aula con sus 

estudiantes? 

¿De qué manera cree usted que influyen las 

estrategias de evaluación en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes? 

¿Qué actividades realiza y aplica el profesor para 

evaluarte a ti y a tus compañeros? 

Descripción de las frases de significación. 

 

 

Herramientas de 

Evaluación  

S1 

 

 

“Entonces vamos a utilizar procedimientos que 

consoliden o que resuman la cuestión teórica en la 

cuestión práctica… ya sea que vayamos a poner 

una vena central, ya sea que vayamos hacer una 

sutura y entonces por ejemplo el concepto de sutura 
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 se involucra con una serie de conceptos que tienen 

que ver con la Cirugía…  

es decir, en una sutura se involucran muchas cosas 

que nos van permitiendo a nosotros los profesores 

ir conociendo cómo va el estudiante en este 

aprendizaje y cuáles son sus fallas…” (C2S1D1-70-

86) 

“las preguntas lanzadas en general y qué hará que 

el estudiante que está atento en primer lugar a la 

clase pudiera contestar o pregunta directa al 

estudiante, …. por tanto, durante el momento que 

estamos transmitiendo la información o estamos 

haciendo algún análisis del tema de ese día, 

nosotros vamos a utilizar este tipo de 

herramientas…” (C2S1D1-114-122) 

“Con mayor frecuencia utilizo preguntas y 

respuestas, cuestionarios, mapas conceptuales, 

fichas de recogida de información, cuaderno de 

clase, línea de tiempo, exámenes y reactivos.” 

(C2S1D2-71-75) 

“de que instrumentos nos valemos, de los que 

tengamos a la mano…si tengo que enseñarle a 

hacer un nudo, o si tengo que enseñarle a hacer un 

punto, o si le pido que identificar un signo, o un 

síntoma en un paciente que sea capital para el 

diagnóstico, o si hay una manifestación que 

identifica al paciente que tiene o no tiene una u otra 

patología, y esos son factores de evaluación, si es 

que pudiese significar que realmente estamos 

llegando en la formación del individuo, … pero 

lógicamente eso tiene que llevar un visto bueno 

respecto a que ese individuo, que ese ente, está 
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realmente encaminado hacia el propósito final que 

es su formación como profesional en el campo de 

acción” (C2S1D3-65-77) 

“un ejemplo es que el docente pone un caso clínico 

y el estudiante debe resolverlo en un tiempo 

determinado a través que el Dr. va preguntado qué 

se debe hacer, que exámenes recomendaría, 

diagnostico etc.” (C2S1E1-31-34) 

“exposiciones mesas redondas trabajos de campo, 

lecciones, exámenes. En la materia de cirugía 

realizamos prácticas en los hospitales con la guía 

de nuestro profesor” (C2S1E2-32-34) 

 

Interpretación y contrastación con los antecedentes 

En lo que respecta al tercer objetivo acerca de describir las estrategias de 

evaluación que usan los profesores en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la 

Tabla 3 se puede observar las inferencias expuestas por cada uno de los 

estamentos, las cuales tienen relación con la subcategoría: herramientas de 

evaluación.  

Los docentes proponen actividades, llevadas a cabo durante el desarrollo 

mismo de la clase, que están encaminadas hacia el propósito final que es su 

formación como profesional en el campo de acción.  Actividades que les permiten 

interactuar de manera directa con los estudiantes de manera dialógica, donde es 

posible percatarse de sus procesos constructivos y realizar una retroalimentación, 

por parte del docente, oportuna y orientadora, que estimule el aprendizaje y lo 

incremente.  Esto concuerda con lo propuesto por Boud y Associates (2010), las 

actividades de evaluación de los aprendizajes deben ser significativas, que implique 

la participación del estudiante, de tal manera que facilite el desarrollo de sus 

habilidades y posterior valorización de su propio trabajo. También Flecha & Puigvert 

(1998, 2005) hacen estudios respecto a la importancia del aprendizaje dialógico, 

sus bases científicas y ejemplos prácticos. 
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Tabla 4 

Relación entre el objetivo específico 3 - Estrategias de evaluación formativa, 

subcategoría: retroalimentación 

Unidades de significación 

encontradas 

C2S2 

¿Cuál es la frecuencia con la que realiza las 

prácticas evaluativas y en ese proceso evaluativo 

cómo genera la retroalimentación? 

¿Qué procesos considera que requerirá la 

retroalimentación para lograr los aprendizajes? 

¿Cree usted que en general los docentes nos 

preocupamos para evaluar sus aprendizajes? 

Descripción de las frases de significación. 

 

 

Retroalimentación 

 

 

 

 

 

“…la pregunta directa es un mecanismo de 

retroalimentación...Entonces habrá maneras muy 

soslayadas de conseguir que el estudiante no se dé 

cuenta que lo estamos corrigiendo, es decir lanzar 

luego una pregunta de “otro tema” a otro estudiante 

porque si no hará que este estudiante interfiera en 

ese tipo de pregunta que le estaba haciendo al 

primer estudiante. Entonces el estudiante tendrá 

tiempo para poder saber si se equivocó o no, 

porque en el momento que yo, no es que lo corrija, 

pero en el momento que yo cambio mi orientación 

hacia otro estudiante, pero para hacer otro tipo de 

pregunta, entonces el estudiante pensará si fue 

buena o mala su contestación... una 

retroalimentación que no vaya con el objetivo de 

hacer caer al estudiante porque eso lo puede 

desmotivar. Nuestro objetivo como profesores es el 

de tener éxito en el proceso de aprendizaje de todos 

los estudiantes, hay que ser muy mesurado incluso 

hasta en decir palabras que al estudiante pueda 
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desmotivarlo, hay que ser muy, muy cuidadosos.” 

(C2S2D1-208-237) 

“Se crean casos clínicos, con todo lo aprendido al 

final de la clase … En la siguiente clase activación 

con preguntas del tema visto…como elementos de 

la retroalimentación podemos considerar 

compromiso: necesita ser nutrida y construida. Por 

ejemplo, figuras de autoridad, grupos de pares y 

podemos aplicar los ya conocidos cuatro niveles de 

retroalimentación la autovaloración, autogestión: 

siendo mejor simple que complejo. Mejor individual 

que grupal.” (C2S2D2-112-124) 

“Uno va retroalimentando progresivamente al 

estudiante en función de esa capacidad que tiene 

para discernir respecto por ejemplo a una 

patología…” (C2S2D3-26-30) 

“… tenemos tutorías y dentro de esas tutorías se 

refuerza el conocimiento y también se explica lo que 

no queda claro en clases y con eso podemos 

mejorar nuestro aprendizaje” (C2S2E2-40-43) 

 

Interpretación y contrastación con los antecedentes. 

Las experiencias vividas acerca de la retroalimentación por parte de 

docentes y estudiantes están expuestas en la Tabla 4 y tienen relación con el 

cumplimiento del objetivo 3, el cual consiste en describir las estrategias de 

evaluación formativa que ellos utilizan en el proceso de enseñanza aprendizaje. Al 

respecto el D1 expresa: “la pregunta directa es un mecanismo de 

retroalimentación...Entonces habrá maneras muy soslayadas de conseguir que el 

estudiante no se dé cuenta que lo estamos corrigiendo, es decir lanzar luego una 

pregunta de “otro tema” a otro estudiante porque si no hará que este estudiante 
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interfiera en ese tipo de pregunta que le estaba haciendo al primer estudiante. 

Entonces el estudiante tendrá tiempo para poder saber si se equivocó o no…” 

Algunos investigadores y educadores como Lidar, et. al (2006), Rasmussen 

et. al (2008), Ruiz & Furtak (2007), Turpen & Finkelstein (2009a), a este tipo de 

generación de retroalimentación la han denominado “conversaciones evaluadoras”, 

que permite a los docentes explorar con más profundidad en sus estudiantes cuáles 

son los conceptos, los modelos mentales y la habilidad que tienen para expresar 

sus ideas. 

El D1 también agrega: “... una retroalimentación que no vaya con el objetivo 

de hacer caer al estudiante porque eso lo puede desmotivar. Nuestro objetivo como 

profesores es el de tener éxito en el proceso de aprendizaje de todos los 

estudiantes, hay que ser muy mesurado incluso hasta en decir palabras que al 

estudiante lo pueda desmotivar, hay que ser muy, muy cuidadosos”. Chaux (2016) 

destaca lo relevante que es la forma en que se realiza la retroalimentación, ya que 

dependiendo como se la haga puede ocasionar motivación en continuar y adquirir 

nuevos aprendizajes o desmotivación. 

En relación a lo expresado por el D2 y E2, es necesario considerar los 

aportes de Gibbs & Simpson (2009) en cuanto a que la retroalimentación se la debe 

realizar a tiempo, cuando todavía es importante para el estudiante y pueda usarlo 

para un posterior aprendizaje, y además Picaroni (2009) indica que se lo debe llevar 

a cabo utilizando una metodología eficiente. 

 

Tabla 5 

Relación entre el objetivo específico 3 – Estrategias de evaluación formativa, 

subcategoría: autoevaluación y evaluación entre pares 

Unidades de significación 

encontradas 

 

¿De qué manera fomenta y guía la autoevaluación 

y evaluación entre pares de sus estudiantes? 

¿Sus docentes orientan que se evalúan entre 

compañeros? Ejemplifique 

¿Sus docentes practican que usted evalúe su 

propio aprendizaje? Ejemplifique. 
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Descripción de las frases de significación. 

Autoevaluación 

C2S3 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación entre pares 

C2S4 

“Yo creo que una de las partes fundamentales de la 

evaluación, es que el estudiante sepa cómo va, 

porque eso lo va a motivar...” 

“…tenemos una herramienta fundamental que nos 

ha dado muy buenos resultados que es la técnica 

de la evaluación basada en la solución de 

problemas. …, la mejor manera de conseguir que el 

estudiante esté listo para el desempeño de su 

profesión es la solución de problemas, ósea 

plantear pacientes con tales características y llegar 

a un diagnóstico y una terapéutica correcta. 

Entonces eso permitirá que el estudiante primero 

pueda incluso autoevaluarse y nosotros también 

tener una evaluación plena de qué está sucediendo 

con el estudiante…” (C2S2D1-298-309) 

“…Tal como lo hemos alegado anteriormente la 

autoevaluación es una de las estrategias de la 

evaluación formativa que permite al estudiante 

reflexionar acerca de su progreso de aprendizaje y 

también posibilita al docente discernir sobre el 

proceso de enseñanza aprendizaje llevado a cabo 

por el discente, que tienen relación con las 

dificultades que pudieran haber ocurrido, las metas 

logradas…...” (C2S2D2-79-85) 

“Yo pienso que sí, cuando hacemos las mesas 

redondas, podemos discutir sobre lo aprendido con 

nuestros compañeros y nosotros podemos 

autorregular nuestros aprendizajes…” (C2S2E1-46-

49) 

“Sí, a veces, esto si lo he practicado algunas veces, 

se realizan dos o tres preguntas al final de la clase 
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sobre lo aprendido, luego, al terminar, no se pasa la 

evaluación al profesor sino al compañero de la 

derecha, de modo que uno es evaluado por 

compañeros...” (C2S3E1-44-46) 

“Si tenemos evaluaciones entre compañeros para 

conocer en qué tenemos que mejorar.” (C2S3E2-

52-53) 

“…Eso no tiene mayor dificultad, aunque algunos 

no están acostumbrados a eso, pero el hecho de 

poner a trabajar a dos estudiantes, por ejemplo, 

haciendo nudo, yo pienso que eso los motiva y los 

estimula de hacerlo uno mejor que el otro, o el uno 

enseñar al otro que no tiene tanta habilidad. El 

asunto principal es que el profesor este siempre ahí 

identificando los problemas o dificultades en este 

asunto de que el uno evalué al otro… hay que 

asegurarse de que actúen todos, entre pares, entre 

grupos, entre el estudiante y el profesor.” (C2S3D3-

141-143) 

 

Interpretación y contrastación con los antecedentes 

La aplicación correcta de la autoevaluación y coevaluación en las aulas es 

escasa, se lo evidencia en las vivencias de los estudiantes, Tabla 5, cuando 

responde respecto a la autoevaluación: E1: “Yo pienso que sí, cuando hacemos las 

mesas redondas, podemos discutir sobre lo aprendido con nuestros compañeros y 

nosotros podemos autorregular nuestros aprendizajes…” y respecto a la evaluación 

entre pares: “Sí, a veces, esto si lo he practicado algunas veces, se realizan dos o 

tres preguntas al final de la clase sobre lo aprendido, luego, al terminar, no se pasa 

la evaluación al profesor sino al compañero de la derecha, de modo que uno es 

evaluado por compañeros...” y el E2: “Si tenemos evaluaciones entre compañeros 

para conocer en qué tenemos que mejorar.”  
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Para llevar a cabo con éxito estos procesos son necesario la 

implementación de estrategias, como el uso de rúbricas en donde se exponen 

los criterios de evaluación, y donde además existe un acompañamiento por 

parte del docente en este proceso, ayudándoles a identificar los aspectos a 

valorar, los cuales han sido previamente definidos entre el docente y estudiante.  

Y tal como lo indican Panadero & Alonso-Tapia (2011) la autoevaluación 

y la evaluación entre pares no deben ser llevados a cabo por los estudiantes sin 

un proceso previo de enseñanza de cómo deben realizarse. La autoevaluación 

y especialmente la evaluación entre pares, tal como lo explican López-Pastor et 

al., (2005) producen de manera involuntaria diálogos entre los estudiantes 

acerca de los temas desarrollados, de tal manera que favorecen y refuerzan el 

aprendizaje. 

Categorías emergentes 

Tabla 6 

Subcategorías emergentes: Impedimentos para la implementación de la 

evaluación formativa y aspectos éticos de la evaluación. 

Subcategorías 

Emergente 

Fuente Relación con las 

categorías 

apriorísticas 

Impedimentos 

para la 

implementación 

de la evaluación 

formativa 

“…lo único que juega en contra de nosotros 

es el tener que cumplir una carga horaria o 

un temario, esa podría ser la única dificultad 

que, como docentes, no podamos llevar a 

cabo está evaluación formativa…” (CE1D1-

128-131) 

“...en un aula con 30 hay que tener otras 

actitudes educativas para tratar de llegar a 

esos 30, unos vienen con sueño, otros con 

problemas familiares, algunos arrastran 

materia, cada persona es un mundo y el 

C1: Evaluación 

de formativa 
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tiempo no da para llegar a todos” (CE1D2-

116-120) 

“…aquel que no lo logra, con ese hay que 

reforzarlo, por supuesto eso depende de la 

cantidad de estudiantes que uno tiene para 

realizar una actividad, si hay demasiados 

estudiantes es muy difícil conseguir una 

formación adecuada en todos… si la 

cantidad de estudiantes es la apropiada 

sobre todo en un área práctica es mucho 

más fácil la formación, que el estudiante se 

integre definitivamente al proceso.” 

(CE1D3-86-90) 

Aspectos éticos 

de la evaluación 

“…el otro fundamento o pilar … evitar que 

el profesor este muy por encima de lo que 

es un estudiante y que nos podamos 

envestir de un traje que nos va a dar una 

autoridad muy alta y que nos va a impedir 

una bonita evaluación o realizar una 

evaluación apropiada.” (CE3D1-18-25) 

“Es importante indicar que la evaluación 

nos permite corregir, más no utilizar la 

evaluación como un método de presión, de 

control y autoridad que pueda significar que 

el estudiante se desmotive y en vez de 

avanzar probablemente se retrasé.” 

(CE3D3-51-54) 

C1S1-S2: Rol 

de la Evaluación 

Formativa 

 

Interpretación y contrastación con los antecedentes o con la teoría 

CE1: Impedimentos para la implementación de la Evaluación formativa 
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Los aportes de la evaluación formativa al éxito del proceso enseñanza 

aprendizaje es innegable y están sustentados por una gran cantidad de 

investigaciones (Black & Wiliam, 1998; Wiliam, 2010), sin embargo, su 

implementación real por parte de los docentes en el aula constituye una tarea 

compleja, nada fácil (Berry, 2010; Yan & Brown, 2021).  

Como podemos observar en la Tabla 6, los docentes D1, D2 y D3 indican 

que existen factores, como el exceso de estudiantes, sus actitudes y sus realidades, 

así como también el amplio temario, que impiden que se lleva a cabo una 

evaluación formativa, lo cual concuerda con la investigación realizada por Zi Yan, 

et. al, (2021) en cuanto a que las características de los discentes y el ambiente 

áulico son dos factores contextuales que pueden influir en la implementación de 

una evaluación formativa. 

CE3: Aspectos éticos de la evaluación formativa. 

El proceso de enseñanza aprendizaje y la praxis de la evaluación formativa 

tienen una esencia humanista y por consiguiente están constituidas por un sólido 

componente ético - moral (Moreno, 2011) que involucra conocimiento y se realiza 

conforme a valores y conlleva una responsabilidad tanto profesional como social 

(Escudero, 2011). Y como lo expresa, Tabla 6, el D1: “vamos a evitar que el 

profesor este muy por encima de lo que es un estudiante y que nos podamos 

envestir de un traje que nos va a dar una autoridad muy alta y que nos va a impedir 

una bonita evaluación”.  Es decir, los docentes deben tomar conciencia de cómo se 

puede ejercer poder a través de la evaluación, al momento de valorar la concreción 

de los aprendizajes, provocando un desequilibrio de fuerzas entre el profesor y el 

estudiante, y además deben tener siempre presenta que, en función de los 

resultados, puede motivar o desmotivar a continuar con los aprendizajes, brindar o 

negar oportunidades de superación en la vida. 

Análisis general de resultados 

Los resultados de esta investigación ponen en evidencia que tanto docentes 

como estudiantes afirman y coinciden en que la evaluación formativa es el núcleo, 

la base fundamental del proceso de enseñanza aprendizaje y que la información 

obtenida durante este proceso permite regular los aprendizajes de tal manera que 

al finalizar este proceso se obtengan los objetivos propuestos en el mayor nivel 
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posible. Sin embargo, en su práctica diaria en el aula, aún es débil, no se ha 

generalizado, ya que el pensamiento pedagógico, los propósitos del curso y los 

logros esperados, todos juntos no están en perfecta congruencia. 

También se pudo observar que los docentes utilizan como medios de 

evaluación preguntas y respuestas en clase, en una forma de conversación 

dialógica, utilizando como técnica la observación individual o grupal, pero es una 

de las pocas que utilizan para obtener evidencias de aprendizaje, es decir no existe 

una variedad de herramientas de evaluación, que les permitan, considerando la 

heterogeneidad del estudiantado, saber cómo va el aprendizaje de todas las 

capacidades necesarias para un exitoso desempeño profesional.  

Es importante destacar que el D1 realiza la retroalimentación 

soslayadamente, sin que el estudiante se dé cuenta que lo están corrigiendo, 

además con mucho respeto y cuidado; estrategia que la utiliza siempre y le ha 

permitido lograr los aprendizajes con un alto nivel en todos los estudiantes.  

También, los docentes manifestaron que existen factores como exceso de 

estudiantes por aula y carga horaria que impiden llevar a cabo una evaluación 

formativa. 

Considerando lo anteriormente expuesto con esta investigación de enfoque 

cualitativo lo que se pretende fundamentalmente, es invitar a la reflexión sobre el 

sistema actual de la evaluación formativa, conocer las concepciones y creencias, 

comprender la perspectiva de docentes y estudiantes e identificar, considerando el 

contexto en que se desenvuelven, cuáles podrían ser los factores que contribuyen 

o dificultan su implementación en el aula. Es importante que investigadores 

consideren estos factores para juntos encontrar metodologías, estrategias que 

permitan llevar a cabo con éxito la evaluación formativa. 
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V. CONCLUSIONES 

Conforme a los resultados obtenidos de esta investigación, producto de un 

análisis e interpretación con un sólido sustento teórico, el mismo que orientó la 

metodología que se aplicó, con la finalidad de conseguir los objetivos planteados, 

se concluye: 

Primero. El análisis de cada una de las frases de significación emitidas por los 

docentes permitió verificar que la concepción que tienen sobre la evaluación 

formativa concuerda con la que se pregona actualmente. Sin embargo, su praxis 

en el aula, aún no se ha generalizado. 

Segundo. Se pudo verificar en lo expresado por los estudiantes, en relación a la 

concepción y el rol actual de la evaluación de los aprendizajes, que aún los 

conciben como aquello que se lleva a cabo para medir sus conocimientos durante 

el desarrollo de las asignaturas y que al final son certificados por una calificación.  

Tercero. Con el desarrollo de esta investigación se ha podido reflexionar que 

existen factores, como las características de los discentes y el ambiente áulico en 

que se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje, que pueden impedir el 

desarrollo de una evaluación formativa. 

Cuarto. La mayoría de los docentes generan la retroalimentación mediante 

preguntas y respuestas en el mismo instante en que se está desarrollando la clase, 

desarrollando una interacción dialógica, permitiendo a los estudiantes llevar a cabo 

procesos cognitivos constructivos y al mismo tiempo oportunas y orientadoras 

intervenciones pedagógicas que estimulan e incrementan el aprendizaje. 

Quinto. Es importante considerar los aspectos éticos de la evaluación, el profesor 

y el estudiante deben colocarse a la misma altura durante el proceso de 

evaluación, evitando un desequilibrio de fuerzas, de tal manera que el docente no 

utilice la evaluación como un medio de control y excesiva autoridad sobre el 

estudiante que impida la realización de una evaluación apropiada y formativa. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1) De acuerdo a los resultados se ha podido evidenciar que los estudiantes no 

tienen una participación activa en los procesos de evaluación por lo que se 

recomienda a los docentes y estudiantes de la Universidad fomentar la realización 

de actividades de autoevaluación y evaluación entre pares, facilitándoles procesos 

donde sean ellos quienes construyan los criterios de evaluación de las actividades 

a ser realizadas para valorar su propio desempeño y el de sus compañeros. 

 

2) También se ha podido observar que para la recolección de evidencias de 

aprendizaje mayoritariamente utilizan las conversaciones dialógicas utilizando la 

técnica de la observación directa del estudiante o grupo de estudiantes, tanto en la 

parte teórica, como en la práctica. Aunque autores como Tejada (2011) indica que 

es uno de los más utilizados por los docentes, por su dinámica y aplicación en 

tiempo real, se sugiere a los docentes de la Universidad ampliar las herramientas 

de evaluación durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje, de tal manera 

que permita por un lado considerar la heterogeneidad del estudiantado y además 

emitir juicios de valor acerca de las competencias adquiridas por los estudiantes en 

toda su amplitud. 

 

3) Para afrontar esos factores como exceso de estudiantes y temarios que podrían 

impedir aplicar una evaluación formativa por parte de los docentes, se recomienda 

a los docentes de la Universidad buscar estrategias que les permitan llegar con su 

accionar pedagógico a todos los estudiantes y de esta manera logren un 

desempeño exitoso en el campo de acción. 
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ANEXOS 



 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

Análisis de las Estrategias Evaluativas Formativas Implementadas por Docentes de la Carrera de Medicina de una Universidad de Guayaquil, 2022:  

Problemas Objetivos Categorías y sub categorías 

Problema General: Objetivo general: Categoría 1:  Evaluación formativa 

¿Cuáles son las características de las estrategias 
evaluativas formativas implementadas por 
docentes de la Carrera de Medicina de una 
Universidad de Guayaquil, 2022? 

Analizar las estrategias evaluativas 
formativas implementadas por docentes de la 
Carrera de Medicina de una universidad de 
Guayaquil, 2022. 

Sub categorías Indicadores Ítems Instrumento 

Concepciones 
teóricas. 

-Responde a un 
aprendizaje continuo 
 

1 
 

Guion de entrevista 
 

Rol de la 
evaluación en el 
sistema de 
educación superior 

- Desarrollo de 
competencias 

1 Guion de entrevista 
 

Rol de la 
evaluación en el 
aula de clases. 

-Reguladora 
-Comunicadora 

1 Guion de entrevista 
 

Problemas Específicos Objetivos específicos Categoría 2:  Estrategias de evaluación formativa 

¿Cuáles son las concepciones sobre las 
estrategias de evaluación formativa que han 
configurado los profesores de la carrera de 
Medicina? 

Indagar los conceptos que tienen los 
docentes de la carrera de Medicina sobre la 
evaluación formativa, que orientan su 
práctica en el aula. 
 

Sub categorías Indicadores Ítems Instrumento 

Herramientas de 
evaluación. 

-Con participación 
del estudiante 
-Sin participación 
del estudiante 

2 Guion de entrevista 
. 

Revisar cuál es el rol que los docentes le 
otorgan a la evaluación dentro del marco del 
proceso de enseñanza y aprendizaje 
 

Realimentación. -Suficiente en 
calidad y cantidad. 
- A tiempo 

2 Guion de entrevista 
. 

Autoevaluación. - Autorreguladora 1 Guion de entrevista 
 ¿Cuáles son las estrategias de evaluación que 

utilizan los docentes en el proceso de enseñanza 
aprendizaje? 

Describir las estrategias de evaluación que 
usan los profesores en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje Evaluación entre 

pares. 
- Colaborativo 1 Guion de entrevista 

 
¿Cómo conciben los alumnos las estrategias 
evaluativas que utilizan los profesores en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de la 
asignatura? 

Establecer las percepciones que se han 
formado los estudiantes de las estrategias de 
evaluación que usan los docentes en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 

Diseño de investigación: Escenario de estudio y Participantes: Técnicas e instrumentos: Rigor científico: Método de análisis de datos: 

Enfoque: Cualitativo 
Tipo: Básico-Descriptivo 
Diseño:  Estudio de casos 

Escenario de estudio: Una universidad de 
Guayaquil - Ecuador 
Participantes:3 docentes y 2 estudiantes 

Técnicas: Entrevistas 
Instrumentos: Guion de 

entrevista 

  

Credibilidad, 
consistencia, 
transferibilidad, 
confirmabilidad 

 Análisis de contenido y 
triangulación de fuentes de 
datos 



 

Anexo 2. Tabla de categorización  

Problemas Objetivos Categoría Sub categoría Códigos 

¿Cuáles son 
las 
concepciones 
sobre las 
estrategias de 
evaluación 
formativa que 
han 
configurado 
los profesores 
de la carrera 
de Medicina? 

Indagar los 
conceptos que 
tienen los 
docentes de la 
carrera de 
Medicina sobre 
la evaluación 
formativa, que 
orientan su 
práctica en el 
aula. 

Evaluación 
formativa 

Concepciones 
teóricas. 
 

C1S1D0 
 

Rol de la 
evaluación en 
el sistema de 
educación 
superior 

C1S2D0 

Rol de la 
evaluación en 
el aula de 
clases 

C1S3D0 

¿Cuáles son 
las estrategias 
de evaluación 
que utilizan 
los docentes 
en el proceso 
de enseñanza 
aprendizaje? 

Describir las 
estrategias de 
evaluación que 
usan los 
profesores en el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

Estrategias 
de 
evaluación 
formativa 

Herramientas 
de evaluación 

C2S1D0 

Realimentación. 
 

C2S2D0 

Autoevaluación 
 

C2S3D0 

Evaluación 
entre pares 

C2S4D0 

¿Cómo 
conciben los 
alumnos las 
estrategias 
evaluativas 
formativas que 
utilizan los 
profesores en 
el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje de 
la asignatura? 

Establecer las 
percepciones 
que se han 
formado los 
estudiantes de 
las estrategias 
de evaluación 
formativa que 
usan los 
docentes en el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje. 

Estrategias 
de 
evaluación 
formativa 

Herramientas 
de evaluación 

C2S1E0 

Realimentación. 
 

C2S2E0 

Autoevaluación 
 

C2S3E0 
 

Evaluación 
entre pares 

C2S4E0 

 

 

 

 

  



 

Anexo 3. Instrumento de Entrevista a Docentes. 

 

 

 

 

MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

 

Tema: Análisis de las Estrategias Evaluativas Formativas Implementadas por 

Docentes de la carrera de Medicina de la Universidad de Guayaquil, 2022. 

 

Objetivo: Obtener información acerca de las estrategias evaluativas formativas 

utilizadas por los docentes de la carrera de Medicina en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. 

 

Estimado Docente(a): En estos momentos estoy desarrollando mi tesis para 

obtener el grado académico de Maestro en Docencia Universitaria, por lo que por 

favor le solicito su colaboración de responder de forma objetiva a las preguntas que 

le voy a exponer. Necesito, si es posible, que me permita grabar la entrevista, la 

información proporcionada será de estricta confidencialidad y de antemano le 

agradezco por su colaboración. 

 

Características del Docente. 

Marque con una x la información solicitada. 

 Es docente de Tiempo completo  Horario   

       
 Grado académico: Dr.(a).     Msc.    PhD.  

       
 Título obtenido en: _____________________________________  

       
Escriba en la casilla la información que se le solicita: 

 Años de docencia:     

       
Fecha: __________________  Hora: ____________ 

 

  

   

 



 

Preguntas 

 

1. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que sustentan su trabajo evaluativo 

como profesional de la educación? 

2. ¿De qué forma pone de manifiesto en su práctica de aula, lo que es la 

evaluación formativa? 

3. Según su criterio, ¿cuál es el rol que la evaluación como una práctica 

sistemática, ejerce dentro del sistema de educación superior? 

4. ¿Cuál es a su juicio el rol que ejercen las practicas evaluativas en el aula de 

clases? 

5. ¿Cuáles son los instrumentos de evaluación que utiliza con mayor frecuencia 

en el aula con sus estudiantes? 

6. ¿De qué manera cree usted que influyen las estrategias de evaluación en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes? 

7. ¿Según su criterio, qué funciones debe desempeñar la evaluación dentro del 

proceso educativo? 

8. ¿Cuál es la frecuencia con la que realiza las prácticas evaluativas y cómo 

genera la retroalimentación? 

9. ¿De qué manera toma en cuenta los resultados de la evaluación para modificar 

la planificación, metodología y actividad docente? 

10. ¿De qué manera fomenta y guía la autoevaluación, coevaluación y evaluación 

entre pares de sus estudiantes? 

 

¡Gracias por su colaboración ¡ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4. Instrumento de Entrevista a Estudiantes. 

 

 

 

 

MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

 

Tema: Análisis de las Estrategias Evaluativas Formativas Implementadas por 

Docentes de la carrera de Medicina de la Universidad de Guayaquil, 2022. 

 

Objetivo: Obtener información acerca de las estrategias evaluativas formativas 

utilizadas por los docentes de la carrera de Medicina en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. 

 

Estimado Estudiante: En estos momentos estoy desarrollando mi tesis para 

obtener el grado académico de Maestro en Docencia Universitaria, por lo que por 

favor le solicito su colaboración de responder de forma objetiva a las preguntas que 

le voy a exponer. Necesito, si es posible, me permita grabar la entrevista, la 

información proporcionada será de estricta confidencialidad y de antemano le 

agradezco por su colaboración. 

 

Información general. 

 

Fecha: __________________  Hora: ____________ 

 

 

Preguntas 

 

1. ¿Cuál es en su opinión, la idea que tiene su profesor sobre la evaluación? 

2. Según su opinión, ¿está de acuerdo con la forma en que es evaluado? 

3. ¿Qué importancia cree usted que su profesor les asigna a las notas de los 

estudiantes? 



 

4. ¿Qué actividades realiza y aplica el profesor para evaluarlo a usted y a sus 

compañeros? 

5. ¿Cree usted que en general los docentes nos preocupamos por evaluar sus 

aprendizajes? Explique. 

6. ¿Sus docentes practican que usted evalúe su propio aprendizaje? Ejemplifique. 

7. ¿Sus docentes orientan que se evalúan entre compañeros? Ejemplifique  

8. ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos que usted ve en las estrategias 

de evaluación que utilizan sus docentes? 

9. ¿De qué forma le gustaría que los docentes evaluaran sus aprendizajes? 

 

 

¡Gracias por su colaboración ¡ 
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