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Resumen
El objetivo fue indagar sobre la evaluación de los aprendizajes como conocimiento 
profesional docente, necesario para juzgar qué tanto se han alcanzado los propósitos 
educativos a nivel terciario. Se realizó una revisión documental centrada en el análisis 
de fuentes académicas, en Web of Science, entre 2017-2021, arrojando un total de 
56 artículos en español. Tras aplicar criterios de inclusión y exclusión, a doble ciego, 
se analizó el contenido de 17 publicaciones alusivas a variados enfoques, prevale-
ciendo las nociones de evaluación formativa, evaluación para el aprendizaje y uso 
de retroalimentación en innovaciones pedagógicas. En menor escala se observaron 
marcos teóricos basados en antecedentes históricos y conceptuales. Se plantea la idea 
de superar una mirada simplificada del tema para reorientar la formación y alfabe-
tización en evaluación de futuros docentes hispanohablantes en educación superior.
 Palabras clave: evaluación educativa, evaluación de los aprendizajes, alfabeti-
zación en evaluación, formación docente, revisión documental 
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Learning Assessment in Higher Education: academic contributions for 
Spanish-speaking teachers

Abstract
The objective of this study was to investigate Learning Assessment as an integral 
part of the professional knowledge required for educators to assess whether edu-
cational objectives have been met at the tertiary level. A comprehensive literature 
review was conducted, analyzing academic sources within the Web of Science 
database from 2017 to 2021, resulting in a collection of 56 papers in Spanish. 
Following the application of rigorous double-blind inclusion and exclusion cri-
teria, content analysis was performed on 17 publications that encompassed a range 
of approaches. Notably, prevalent among these were the concepts of formative 
assessment, assessment for learning, and the incorporation of feedback in pedago-
gical innovations. However, more robust theoretical frameworks based on concep-
tual and historical foundations were less frequently encountered. Consequently, 
this study marks a departure from the conventional perspective on traditional 
learning assessment, signaling a fresh approach to enhancing assessment literacy 
among Spanish-speaking educators in the domain of Higher Education.
 Keywords: educational assessment, learning assessment, assessment literacy, 
teacher training, documentary review.

Avaliação de aprendizagem no ensino superior: contribuições acadêmicas 
para professores de língua espanhola

Resumo
O objetivo foi investigar a Avaliação da Aprendizagem como parte do conheci-
mento profissional docente, necessário para avaliar o grau em que os objetivos 
educacionais foram alcançados no nível terciário. Foi realizada uma revisão docu-
mental focada na análise de fontes acadêmicas na Web of Science, entre 2017 e 
2021, resultando em um total de 56 artigos em espanhol. Após a aplicação de 
critérios de inclusão e exclusão duplo-cegos, o conteúdo de 17 publicações que 
abordavam diversas abordagens foi analisado, com destaque para as noções de ava-
liação formativa, avaliação para a aprendizagem e uso do feedback em inovações 
pedagógicas. Em menor escala, foram observados referenciais teóricos baseados 
em fundamentos históricos e conceituais. A ideia de transcender uma visão sim-
plista do assunto é proposta para reorientar a formação e a literacia da avaliação 
para futuros professores de língua espanhola no ensino superior.
 Palavras-chave: avaliação educacional, avaliação da aprendizagem, literacia da 
avaliação, formação de professores, revisão documental.
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1. IntroduccIón

La evaluación es una actividad fundamental en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje (Eggen, 2004), que resulta consustancial al quehacer de docentes 
y del estudiantado en el campo educativo. Junto a ello, las últimas décadas se 
han caracterizado por políticas educativas basadas en la acreditación de las ins-
tituciones educativas y la rendición de cuentas, que han incidido en concebir 
la evaluación a nivel de aula como una piedra angular del sistema educativo 
actual (DeLuca et al., 2018).

En consecuencia, uno de los atributos más esperados en la docencia es 
el recopilar y analizar datos derivados de las evaluaciones para tomar deci-
siones que conduzcan a apoyar el aprendizaje (Schneider et al., 2020); de tal 
manera que la totalidad del alumnado pueda alcanzar eficazmente los fines 
previstos (Edwards, 2017). Acorde con esta responsabilidad profesional, se 
requiere el desarrollo de conocimientos cuyo sustrato es clave para el manejo 
de un saber especializado en el campo de la evaluación de los aprendizajes; 
caracterizado por el diseño y la aplicación de variados instrumentos y procedi-
mientos; con confiabilidad y validez, alineados a fines sumativos y formativos; 
con principios éticos, entre otros (DeLuca  et  al., 2016; Vallés Rapp et al., 
2018). Parafraseando a Popham (2011), lo que se necesita para facilitar este 
proceso de conocimiento es un texto que permita brindar una comprensión 
más completa del ámbito evaluativo, pues existe una relación directa entre la 
enseñanza, la evaluación y el aprendizaje.

Lo anterior resulta especialmente sensible para la docencia en educación 
superior, dadas las características de los aprendices, la masificación en el ingreso 
y las expectativas sobre la formación en habilidades de mayor complejidad 
para la formación universitaria (Villarroel & Bruna, 2019). Sin embargo, tal 
como refieren Martínez-Riso y Mercado (2015): “aunque la literatura sobre 
evaluación, en general, sea abundante”, la atención a las prácticas evaluativas 
“es relativamente reciente y se ha trabajado sobre todo en países anglosajones” 
(p. 19). Así se desprende también del estudio de revisión de alcance realizado 
por Coombs y De Luca (2022), quienes documentan distintas tendencias en 
relación con la definición de los términos “competencia en evaluación”, “capa-
cidad de evaluación”, “alfabetización en evaluación” (De Luca et al., 2019) en 
la literatura especializada internacional, cuyos autores están afiliados mayor-
mente a instituciones de Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos 
y algunos países asiáticos. 

Si bien estos hallazgos son importantes y han delineado nuevos horizontes 
para la investigación de frontera sobre alfabetización en evaluación, al mismo 
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tiempo plantean el desafío de potenciar el intercambio en la comunicación aca-
démica atendiendo necesidades locales (Nassi-Calò, 2016). El presente estudio 
se enmarca en esta preocupación, con un insumo que aporte a la formación en 
evaluación del profesorado hispanohablante a nivel de educación superior. Para 
ello, se optó por realizar un análisis centrado en fuentes académicas durante el 
último quinquenio (2017-2021) acorde a las etapas sugeridas por investiga-
dores de nuestra región. Lo que impulsó esta revisión fue la siguiente pregunta: 
¿cuáles son los temas acerca de evaluación de los aprendizajes que documentan 
los investigadores en idioma español, ocupando como encuadre la línea de 
investigación de formación del profesorado en educación superior?

2. marco teórIco

2.1. Formación docente en evaluación

La formación como evaluador constituye un área compleja de la profesiona-
lidad docente, lo que puede ser explicado por varias razones. Por un lado, la 
evaluación educativa suele dirigirse a profesores, estudiantes, las escuelas, el 
currículo o al sistema educativo, evocando una variedad de objetos, senti-
dos y determinados fines de la educación (Cáceres et al., 2018). Al mismo 
tiempo, se trata de un constructo polisémico, de distintos enfoques y modelos 
(Calderón & Borges, 2013; Santos Guerra, 2014), que coexisten en el dis-
curso del profesorado y en las comunidades educativas de distintos niveles de 
enseñanza (preescolar, escolar y universitaria). Por otro lado, si se piensa en 
la actuación docente, las investigaciones con profesores en ejercicio informan 
sobre el papel protagónico de métodos tradicionales del tipo sumativo en las 
prácticas de aula (Vlachou, 2018), como es el predominio del uso de pruebas 
de lápiz y papel (Khatiwada, 2019). Al mismo tiempo, se promueven enfoques 
formativos que hacen énfasis en el uso pedagógico de las evaluaciones, cuyas 
ideas, según Martínez-Riso (2013), “tienen sustento pero que no hay que ver 
de manera simplista” atendiendo a que “no es fácil cambiar prácticas profun-
damente arraigadas entre los maestros” (p. 129). En este sentido, las indaga-
ciones desde las concepciones docentes reportan que existe un acuerdo en 
concebir la evaluación como un proceso que tiene consecuencias y debe operar 
de manera justa para los estudiantes (Deneen & Brown, 2016), lo cual ten-
siona el desempeño evaluador en función de la equidad y la ética. Este tipo de 
resultados complejiza la formación docente y su alfabetización en evaluación.

Se añade que la evaluación ha sido un área de estudio históricamente desa-
tendida en los programas de formación del profesorado (DeLuca et al., 2019). 
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Esto se evidencia en bajos niveles de dominio sobre esta materia y en una 
preparación insuficiente para ejercer la evaluación a nivel de aula. Así, muchos 
profesores terminan su formación universitaria sin completar un curso de eva-
luación y medición (Quilter & Gallini, 2000). En consecuencia, tal como se 
infiere de Siegel y Wissehr (2011), los programas de formación docente deben 
poner más énfasis en el desarrollo de un conocimiento especializado en eva-
luación, de manera que el profesorado pueda seleccionar e implementar una 
variedad de evaluaciones, que sean apropiadas y fomenten el aprendizaje del 
estudiantado.

2.2. Evaluación del aprendizaje y evaluación para el aprendizaje

La evaluación del aprendizaje corresponde a una evaluación diseñada con el 
propósito de establecer mediciones, determinar niveles de habilidades o certi-
ficar competencias; donde es de particular interés la validez y la confiabilidad 
de los instrumentos. Este enfoque implica utilizar evidencia sobre el aprendi-
zaje de los estudiantes para evaluar su rendimiento en relación con objetivos y 
estándares preestablecidos. Por tanto, se asocia con la evaluación sumativa y se 
aplica en momentos definidos y/o finales del periodo instruccional. Los resul-
tados se utilizan para asignar cierto orden o jerarquía a los estudiantes de 
acuerdo con las calificaciones obtenidas, acentuando la competitividad y la 
comparación entre grupos e individuos.

Por su parte, la evaluación para el aprendizaje tiene como prioridad pro-
mover el aprendizaje de los estudiantes. Marshall y Drummond (2006) la 
definen como una estrategia didáctica de alta eficiencia que propicia la auto-
rregulación del aprendizaje, en cuyo proceso el profesorado asume un rol faci-
litador. Su potencial radica en ser una alternativa a la función acreditadora de 
la evaluación, para guiar el proceso de enseñanza y aprendizaje con un mejor 
uso de los datos (De Luca et al., 2016). En consecuencia, se vincula a la eva-
luación formativa y la autoevaluación, apoyando al estudiantado de manera 
continua en todo el proceso de aprendizaje.

Al respecto, cabe precisar que “en la evaluación para el aprendizaje, el eje 
motor principal es la retroalimentación y el aprovechamiento que de esta 
misma realizan los alumnos y los mismos profesores” (Montenegro, 2017, 
p. 32). Es oportuno recordar que, originalmente, el término retroalimentación 
se asocia al trabajo de Thorndike (Ley del efecto, 1913, como se cita en Carda, 
1986) y, dada su funcionalidad para el control de procesos, despertó el interés 
de psicólogos experimentales. Luego, tal como se desprende del metaanálisis 
de Kulhavy y Wager (1993), hacia la mitad del siglo XX, el sentido se amplía 
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a tres conceptualizaciones: la retroalimentación como información, la retroali-
mentación como modalidad de refuerzo o recompensa y la retroalimentación 
como estrategia de motivación, las que suelen operar de manera conjunta en 
el sistema educativo.

En términos prácticos, de acuerdo con Abreu y Alves (2016), una retroali-
mentación puede describirse como cualquier procedimiento o comunicación 
realizada para informar al aprendiz sobre la agudeza de su respuesta, la que 
puede ser brindada por el profesor o un estudiante. Su valor radica en ser 
vista como una de las herramientas más poderosas vinculadas al aprendizaje, 
por cuanto puede tener un efecto positivo (fomentar el aprendizaje) o nega-
tivo (inhibir el aprendizaje); y alcanza mayor utilidad cuando se trata de un 
reporte específico para mejorar un desempeño. Esto, en tanto, “permite que 
las personas se autodescubran y les ayuda a evaluar determinadas situaciones 
o comportamientos” (Insuasty y Castillo, 2011. p. 76), al facilitar que el estu-
diante compare su rendimiento actual con la norma o la respuesta esperada, 
por lo cual generalmente se relaciona a una pregunta o actividad de tipo 
instruccional.

Estas ideas son convergentes a la propuesta de evaluación formadora de 
Nunziati (1990), en la cual se especifican las acciones a seguir, el patrón de la 
tarea, las condiciones de aplicación, el análisis de los requisitos de rendimiento 
y la selección de los criterios de evaluación. Esto permite generar un plan de 
corrección gradual, de tal manera que el estudiante pueda ir haciendo mejoras 
a partir de sus propios errores. Para ello, se sugiere implementar los siguientes 
tipos de evaluación: autoevaluación (el estudiante evalúa su propio producto 
en forma espontánea); coevaluación (cada estudiante evalúa la producción de 
otro par), evaluación formativa (el docente adapta su dispositivo de enseñanza 
a la realidad de aprendizaje de sus estudiantes) y, finalmente, evaluación suma-
tiva (balance al término del proceso, dando como resultado una puntuación 
relativa, no absoluta).

3. metodología

En esta sección se documentan las principales fases del estudio, tomando como 
referencia las etapas sugeridas por Sime Poma (2021); a saber: (1) la delimita-
ción y exploración; (2) la selección final de las fuentes más pertinentes; y (3) 
el análisis de contenidos. En coherencia, la presente revisión documental se 
desarrolló en tres fases, tal como se ilustra en la Figura 1; cuyas etapas en total 
se llevaron a cabo entre enero y febrero del 2022.
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Figura 1. Diagrama de etapas sucesivas del estudio análisis centrado en fuentes 
académicas

Nota. Elaborada a partir de Sime Poma (2021)

A continuación, se describen las decisiones tomadas para la búsqueda de 
fuentes en la base de datos WoS (Core Collection y Scielo Citation Index) 
y cuáles fueron los criterios de inclusión para la preselección de textos. 
En segundo lugar, se informa cuáles fueron los resultados del proceso de 
evaluación entre jueces y la exclusión de artículos acorde a los parámetros 
esperados. Finalmente, se exponen las etiquetas para la clasificación de los 
artículos.

3.1. Fase delimitación y exploración

Esta fase del proceso se inició con la identificación de palabras inductoras y la 
organización de las cadenas de términos (Sime Poma, 2021, p. 15). Los térmi-
nos inductores fueron Assessment of Learning y Evaluation of Learning, unidos 
mediante el comando OR. Aunque la expectativa fue hallar textos para his-
panohablantes, el proceso se realizó con palabras en inglés, acorde a la tra-
dición de su uso como idioma universal en las publicaciones académicas. 
Ambos vocablos se asociaron a los campos “Resumen” y “Título”, lo cual dio 
como resultado 743 y 374 títulos para Core Collection; 101 y 45 para SCielo 
Citation Index, respectivamente. 

Luego, se procedió a “la delimitación de un conjunto de criterios que sirven 
para evitar una dispersión en la búsqueda de fuentes” (Sime Poma, 2021, p. 15). 
Dado que los textos apuntaban a distintos tipos de revistas, un primer criterio 
de inclusión-exclusión fue que los artículos se ajustaran a las categorías WoS: 
Education Educational Research, Education Scientific Disciplines y Psychology 
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Educational cuyos filtros eran más específicos y coherentes con la pregunta de 
investigación. Además, con el propósito de cautelar la actualidad de los resul-
tados, se limitó el período de publicación al último quinquenio (2017 a 2021) 
como segundo criterio. Asimismo, se consideró como un tercer criterio que 
los textos estuvieran disponibles de manera completa por las editoriales, con 
acceso abierto al documento. Finalmente, como cuarto criterio, fueron selec-
cionados aquellos en idioma español que tuvieran relación con el territorio 
geográfico latinoamericano (países/región), lo cual otorgó como resultado 29 
casos (Core Collection) y 27 casos (Scielo Citación Index). Los artículos dupli-
cados se consideraron en una sola oportunidad (n=8), disminuyendo a 48 el 
número de unidades de análisis en la base depurada.

3.2. Fase selección final

Como siguiente paso, se decidió sistematizar los antecedentes identificatorios 
de los textos con el fin de seleccionar las fuentes más pertinentes, a partir de 
“la lectura de títulos […] los resúmenes o abstracts, e incluso palabras clave” 
(Sime Poma, 2021, p. 17). En concreto, se unificaron criterios para incluir 
y conservar solo aquellos artículos de investigación que tuvieran un carácter 
teórico o empírico, que involucren entre sus participantes a docentes o estu-
diantes, y, además, den cuenta de nociones relacionadas con un conocimiento 
sobre la evaluación de los aprendizajes. Para el registro de las valoraciones, se 
ocupó una escala dicotómica (0=ausente; 1=presente) y se diseñó una matriz 
de datos que permitió comparar las evaluaciones de los jueces, efectuadas en 
forma independiente por cada uno de los investigadores, a modo de doble 
ciego. Del total de asignaciones, los investigadores coincidieron en 128 de las 
144 respuestas, lo que representó un 88.9 % de acuerdo entre jueces. En caso 
de ambigüedad (n=7), se procedió a leer en conjunto para llegar a un consenso 
y encuadrar los textos según los criterios.

La revisión del título y del resumen develó que había 30 artículos afines a 
funciones y/o clasificaciones de la evaluación, a la implementación de nuevos 
modelos evaluativos, a innovaciones en la práctica docente o la aplicación de 
estas en complemento a los métodos tradicionales. Tras la observación de pala-
bras clave fueron excluidos aquellos documentos que no incorporan explí-
citamente el vocablo “evaluación”, quedando así un total de 24 textos en la 
base final, cuyos términos más frecuentes fueron “evaluación del aprendizaje”, 
“evaluación educativa”, “evaluación formativa” y “evaluación del estudiante”.
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3.3. Fase análisis de contenido

Para esta fase, los artículos se clasificaron por área: (1) Ciencias de la Educación 
(Enseñanza y Aprendizaje, Políticas Educativas, Psicología Educativa, Líneas 
Transdisciplinares de la Educación); y (2) Educación Médica, Ciencias de la 
Salud y/o Enfermería. A su vez, se analizaron por tipo de revista, país, año; 
puntualizando el número total de textos publicados por cada fuente en el 
período 2017-2021. Los datos se presentan listados según el orden alfabético 
del título de la revista.

Tabla 1. Distribución de frecuencias por área, título y país de la revista

Ámbito Revista
Año de publicación

Total
2017 2018 2019 2020 2021

Educación (1)

Alteridad – Revista de 
Educación (Ecuador) 

0 0 0 0 1 1

Revista da Avaliação da 
Educação Superior (Brasil)

0 0 0 1 0 1

Conrado (Cuba) 0 0 2 1 0 3
Education Policy Analysis 
Archives (USA)

0 0 1 0 0 1

Praxis Educativa (Argentina) 1 0 0 0 0 1
Profesorado-Revista de 
Curriculum y Formación de 
Profesorado (España)

0 1 0 0 0 1

REDU – Revista de Docencia 
Universitaria (España)

0 0 0 0 1 1

Revista Científica (Colombia) 0 0 1 0 0 1
Revista Electrónica Calidad 
de la Educación Superior 
(Costa Rica)

1 2 1 0 0 4

Revistas Educación (Costa 
Rica)

1 0 0 0 0 1

Salud 
(2)

Enfermería Global (España) 0 1 0 0 0 1
FEM: Revista de la 
Fundación Educación Médica 
(España)

0 0 1 0 0 1

TOTAL 3 4 6 2 2 17

Porcentajes 17.6 23.5 35.3 11.8 11.8 100
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De la Tabla 1 se desprende que la mayoría de los artículos alusivos a la 
evaluación de los aprendizajes (n= 18; 75 %) fueron publicados entre 2018 y 
2020 en fuentes académicas focalizadas en el área de educación, exceptuando 
dos textos publicados en revistas cuyos títulos aluden al área de la salud. De este 
modo, queda en evidencia que es posible encontrar avances sobre el tema en 
revistas arbitradas en idioma español de distintas áreas del saber, confirmando 
la premisa que la evaluación es un ámbito ligado al desarrollo de habilidades 
para la enseñanza de manera universal.

4. resultados

Esta sección da cuenta de la revisión descriptiva del corpus definitivo de 17 
textos seleccionados, leídos en forma completa. En primer lugar, se identifi-
caron características generales de los artículos (autoría, año de publicación, 
nivel educativo, tipo de estudio y foco principal), cuyo listado se muestra en la 
Tabla 2. Para los autores, se explicita el primer apellido y el país de la institu-
ción a la que se adscribe el primer autor, pues, tal como indican Orellana et al. 
(2018), es “quien lideró la investigación particular o que más contribuyó en el 
proyecto o paquete de trabajo en el que se basa la publicación” (p. 5). Se añade 
“et al.” cuando se trata de más de dos autores siguiendo normas de escritura 
académica y se utilizan los siguientes códigos de país, por orden de aparición: 
(Pe) Perú; (Mx) México; (Co) Colombia; (Es) España; EEUU Mex (Estados 
Unidos Mexicanos); (CoR) Costa Rica; (Ar) Argentina.

Tabla 2. Características descriptivas de los artículos seleccionados

Tipo de 
estudio

Año de publicación, apellido y país del 
primer autor

Principales Focos de 
interés 

Empírico 2021: Chiva et al. (Es); Moreno-Olivos (Mx); 
2020: Carbajal et al. (Pe); 2019: Henríquez y 
Arámburo (Mx); Santana (Co); Vidal-Taboada 
et al. (Es); 2018: Cano et al. (Es); Martínez-
Miguel et al. (Es), Sánchez-Godínez (CoR); 
Solano-Castro et al. (CoR); 2017: Perazzi y 
Celman (Ar); Umaña-Mata et al. (CoR)

Concepciones, métodos, 
prácticas de evaluación; 
innovación docente; 
percepción; experiencia 
docente; propuestas 
evaluativas

Teórico 2020: Kambourova (Co); 2019: Cáceres et al. 
(EEUU Mx); Flórez et al. (Co); Mora-Vicarioli 
(CoR); 2017: Maroto-Marín (CoR) 

Concepciones y sentido 
de la evaluación

La información precedente pone en evidencia que los investigadores hacen 
uso de la noción de evaluación de los aprendizajes para informar acerca de la 
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valoración de objetos variados, tales como actitudes, percepciones, innovaciones 
educativas, experiencias docentes o prácticas evaluativas. Además, se escribe 
con fines disímiles y en diversos contextos, con énfasis en prácticas en torno 
al modelo de competencias. Esto podría explicarse debido al desafío que han 
asumido las instituciones universitarias de mejorar la calidad de la formación y 
proyectar los aprendizajes hacia lo laboral (Martínez-Miguel et al., 2018).

En complemento, la lectura de los artículos en extenso motivó el indagar 
de manera puntual en el aporte diferenciador en materia de evaluación de 
los aprendizajes cuando se trata de autores con formación en Ciencias de la 
Educación y/o en áreas afines a Educación, quienes supuestamente han de 
contar con formación en el campo de la evaluación educativa (Quilter & 
Gallini, 2000; DeLuca et al., 2019). En este contexto, se identificaron ante-
cedentes académicos de los autores registrados en las mismas publicaciones 
(profesión, área de formación y/o especialización; ámbito de desempeño aca-
démico) a partir de lo cual continúa el presente análisis, el cual se sintetiza en 
la Tabla 3.

Tabla 3. Áreas disciplinares de los autores en los textos seleccionados

Área disciplinar de los autores
N.o de 
autores

Porcentaje

Educación (Ciencias Educativas, Curriculum y Evaluación, 
Psicología Educativa, Educación Especial, Pedagogía, 
Gestión Educativa)

28 70.0

Salud (Ciencias Médicas, Ciencias de la Enfermería, 
Biomedicina, Medicina, Odontología, Inmunología) 

9 22.5

Otras (Ciencias Exactas, Gestión Pública, Trabajo Social, 
Desarrollar Web)

3 7.5

TOTAL 40 100.0

Tal como se muestra en la Tabla 3, la mayoría de los autores reporta 
certificaciones académicas en temas afines a Educación (70.0  %), aunque 
también hay quienes han cursado estudios o especializaciones en otras disci-
plinas (22.5 %), fundamentalmente en el campo de la salud. Es decir, existen 
artículos de autores con distinta formación inicial, licenciatura o postgrado 
en Educación; sobre todo, a nivel de formación universitaria, en cuyas aulas 
la función docente suele ser ejercida por distintos profesionales, con o sin 
formación en Educación, Pedagogía Universitaria o Docencia en Educación 
Superior. Este hallazgo podría interpretarse como positivo para el desarrollo 
de la literatura académica en el tema, dada la posibilidad de construir miradas 
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disciplinares complementarias entre los autores. Así también, en el caso de 
especialistas en Ciencias de la Educación, se observaron marcos teóricos más 
coherentes con el desarrollo histórico de la evaluación educativa y los princi-
pios de la alfabetización en evaluación en sus artículos, lo que podría consti-
tuir un valor agregado.

5. dIscusIón

En este apartado se informan los hallazgos a partir del análisis comprensivo 
del corpus (12 artículos empíricos y cinco teóricos). En el grupo de estudios 
empíricos, la mayoría de los investigadores presenta resultados vinculados 
a prácticas evaluativas; ya sea contextualizadas en el campo de la formación 
del profesorado como en carreras no pedagógicas (Medicina, Trabajo Social, 
Ingeniería). Esto refuerza la idea de que la temática de la evaluación de los 
aprendizajes es vista como transversal a la docencia. Asimismo, gran parte de 
los estudios adscriben enfoques cualitativos (n=10) en desmedro de los cuan-
titativos (n=2), lo que podría vincularse al desafío de documentar evidencias 
derivadas de innovaciones docentes.

El estudio de Cano et al. (2018) se interesa por averiguar cómo el profe-
sorado ha dado respuesta al desafío de otorgar protagonismo del estudiantado 
en su aprendizaje, lo que constituye un cambio en la docencia universitaria. 
En particular, proponen un análisis metaevaluativo de actas de innovación 
docente en distintas áreas del saber y se focalizan en el ámbito de la evaluación, 
“la piedra angular del éxito del proceso de implementación de la educación 
basada en competencias” (p. 13). Se advierte que las innovaciones son más 
frecuentes en las ciencias sociales y menos en las humanidades, y tienden a 
focalizarse al inicio de las titulaciones. En general, el texto reporta interven-
ciones basadas en cuestiones instrumentales o pragmáticas, que culminan con 
preguntas de satisfacción, lo que “no implica necesariamente cambiar la lógica 
de los procesos de evaluación ni la cultura evaluativa” (p.28). En sintonía con 
esta preocupación, Carbajal et al. (2020) analizan cómo la evaluación puede 
contribuir a la identificación del logro, en tanto “los conocimientos recibidos 
en el proceso enseñanza-aprendizaje-evaluación, orientarán las actividades a 
ser desarrolladas pues indicarán la situación en que se encuentran los estu-
diantes y, fundamentalmente, qué aspectos del desarrollo de sus capacidades 
necesitan ser reforzados” (p.  65). Desde este marco, los autores comentan 
cómo se ha respondido en forma parcial al reto metodológico, al evidenciarse 
un uso persistente de instrumentos de tipo tradicionales. En este sentido, cabe 
preguntarse por el escaso impacto que ha tenido el uso de la evaluación autén-
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tica en la educación superior, cuya propuesta se encuentra en sintonía con 
Villarroel y Bruna (2019).

Otro estudio en docentes universitarios es el de Henríquez y Arámburo 
(2019), quienes indagan en la comprensión de las estrategias de enseñanza 
por parte de académicos que atienden la formación de futuros profesores. 
Se destaca la incidencia de la evaluación como “una actividad crítica de apren-
dizaje porque es aprendizaje, en cuanto a través de ella se adquieren cono-
cimientos” (p.  4), distinguiendo ideas sobre una enseñanza centrada en el 
estudiante, en el docente y en el contenido.

En un sentido complementario, Santana (2019) investiga la evaluación a 
partir de la percepción de los participantes en un programa universitario de 
modalidad virtual y a distancia, contexto que anticipa la época de pandemia. 
Los resultados dan cuenta de múltiples miradas acerca de la evaluación, desta-
cando la función formativa y la retroalimentación como elementos claves para el 
logro de las competencias. Esto último coincide con los hallazgos de Martínez-
Miguel et al. (2018), quienes, tras la aplicación de cuestionarios abiertos y la 
gestión de grupos de discusión, informan una visión favorable del estudian-
tado del grado de Enfermería hacia la evaluación formativa y la retroalimen-
tación, siempre que sea de calidad (participativa y reflexiva). Así, por ejemplo, 
señalan que la evaluación “les permite aprender de los errores y saber en qué 
deben mejorar” (p. 406), a diferencia del profesorado, quienes tienden a expli-
citar una “orientación calificadora de la evaluación” (p. 407), lo que tributa a 
miradas disímiles entre los protagonistas del proceso de enseñanza aprendizaje. 
De algún modo, estos resultados ponen en tensión la premisa de la evaluación 
formadora, ya planteada por Nunziati (1990) hace más de tres décadas.

Al respecto, es interesante observar investigadores que se detienen en el 
rol del estudiantado y cómo estos resuelven algunas dificultades. Por ejemplo, 
Chiva et al. (2021) realizan un estudio cuantitativo para medir la autoper-
cepción de las competencias básicas de aprendizaje del alumnado universi-
tario. Entre ellas, se destaca la importancia de participar en la evaluación, 
en tanto este proceso exige realizar juicios sobre el propio aprendizaje y el de 
los pares; propiciando competencias transversales como la colaboración y la 
reflexión. En este sentido, “la evaluación juega un papel relevante al deter-
minar lo que aprende el alumnado y la forma en la que realiza sus tareas acadé-
micas” (pp. 129-130). Así, se presenta la validación de una escala denominada 
“Competencias básicas de aprendizaje del alumnado universitario” (CBAU). 
Lo peculiar del instrumento es que se incorporan ítems sobre: “si el alumnado 
encuestado percibe que tiene competencias para valorar su trabajo y el de los 
demás con criterios claros y precisos”; o bien, “si el alumnado sabe valorar 
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su trabajo como medio de aprendizaje” (pp. 137-138); de manera tal que 
se brinda a los lectores el acceso a un instrumento breve y actualizado, que 
incluye reactivos directamente ligados a la evaluación para los aprendizajes.

Por su parte, en el estudio de Vidal-Taboada et al. (2019) se describen 
las actividades evaluativas e instrumentos utilizados por asignaturas al inicio 
del grado de Medicina, cuyo plan de estudios ha sido renovado. Aplicando 
la noción de evaluación continuada, que “se enmarca en el paradigma de la 
evaluación para el aprendizaje, en contraposición con el tradicional concepto 
de la evaluación del aprendizaje” (p. 44), se insta a tomar decisiones a partir de 
variabilidad y diversificación de evaluaciones, de lo que se infiere el interés por 
mejorar el sistema a nivel institucional. Desde la perspectiva de los autores, este 
tipo de cuestiones invita a una reflexión en torno a las políticas de docencia 
que sustentan a la innovación en la enseñanza a nivel de educación superior.

Otro artículo interesado en mejorar la docencia es el de Perazzi y Celman 
(2017), que aborda la aplicación de las prácticas evaluativas para la formación 
de ingenieros desde el enfoque de las buenas prácticas docentes. En concreto, 
se da cuenta de cinco experiencias de prácticas evaluativas relacionadas con: 
la autonomía y la motivación del alumno, el uso activo de conocimientos, la 
elaboración de informes antes del examen, o el aporte de proyectos y de la 
retroalimentación para un aprendizaje no atomizado. Dentro de la fundamen-
tación, se presentan ideas claras sobre el tema, al afirmar que “la evaluación es 
una atribución de juicios de valor” (p. 25). También resalta su función tácita, 
dado que impacta en el comportamiento del estudiantado, los que suelen 
prestar atención al qué y al cómo se los evalúa por sobre el aprendizaje. Así, 
se logra transmitir al lector la idea que es posible una valoración positiva del 
aprendizaje en determinadas prácticas evaluativas, como sucedería al asumir 
la función formativa. Esta última idea es coincidente también con la promo-
ción de la retroalimentación en el aula, que tenga un sentido para el aprendiz 
(Insuasty & Castillo, 2011).

En una expectativa similar, se hallaron tres trabajos de investigación 
acción. El primero es el de Umaña-Mata et al. (2017), que informa sobre los 
resultados de un diagnóstico institucional sobre el marco teórico-metodoló-
gico definido como “Evaluar para Aprender”. Para ello, se realizaron ajustes a 
los reglamentos sobre la enseñanza (desde 1978 hasta 2015), explicitando la 
importancia de la evaluación formativa y sumativa, la evaluación formadora y 
la evaluación para el aprendizaje. No obstante, tras el análisis del trabajo desa-
rrollado por los académicos en 14 asignaturas, se detectan aspectos insuficien-
temente logrados, tales como la elaboración de los instrumentos de evaluación 
y el uso de retroalimentaciones. Otras indagaciones en la misma institución 
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son las de Sánchez-Godínez (2018) y Solano-Castro et  al. (2018), quienes 
aluden a un plan de intervención para mejorar una asignatura o grupo de 
cátedras, con percepciones positivas por parte de los involucrados. Al igual que 
Umaña-Mata et al. (2017), los autores explicitan distintos tipos de evaluación 
(tradicional y alternativa; sumativa y formativa; heteroevaluación, autoevalua-
ción y coevaluación), y, además, mencionan aspectos como la validez de los 
instrumentos y la retroalimentación. De este modo, se tiende a validar la dis-
posición a innovar y la capacitación docente como oportunidades de mejora 
de las prácticas pedagógicas, con una adhesión explícita a enfoques alterna-
tivos de la evaluación a nivel de discurso y en la normativa institucional. Dicha 
decisión, desde nuestra perspectiva, tensiona la enseñanza y alerta sobre la 
resistencia al cambio (tal como sucede en el sistema educativo), sin necesaria-
mente asegurar nuevos paradigmas en la práctica docente universitaria.

Se plantea así la necesidad de buscar respuestas afines con la alfabetización 
en evaluación; tal como Moreno-Olivos (2021), quien interpela a ajustar el 
rol del alumnado ante su aprendizaje, incorporando cambios metodológicos 
y haciendo uso de modalidades participativas de la evaluación. Lo interesante 
del artículo es que da cuenta de la evolución de la concepción de la evaluación 
desde la segunda mitad del siglo XX y se advierte la mutación de evaluación 
del aprendizaje, evaluación para el aprendizaje y evaluación como aprendizaje, 
cuyas denominaciones “remiten a una transformación significativa de la noción 
de evaluación” (p. 224). Derivado de lo anterior, se plantea “la necesidad de que 
el profesorado de educación superior desarrolle competencias para la evaluación 
del aprendizaje […] de modo que gradualmente se pueda lograr un balance 
entre la evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje” (p. 232), asunto que 
compromete a las concepciones docentes, insuficientemente exploradas en rela-
ción con este cambio conceptual. En este sentido, autores como Mazzitelli et al. 
(2018) realizaron indagaciones empíricas sobre representaciones del aprendi-
zaje y la evaluación, que develan la necesidad de promover espacios para la 
reflexión docente para favorecer la identificación de los supuestos que subyacen 
a sus propios estilos de enseñanza; aspecto en el cual coincidimos.

En adición, cinco artículos centran su atención en la revisión conceptual. 
Kambourova (2020) realiza un recorrido histórico de la noción de autoevalua-
ción con la intención de motivar un buen uso del término en el campo de la 
didáctica universitaria, donde priman las dudas y la desconfianza al respecto. 
El problema se circunscribe al desarrollo temporal del alumnado, en cuyo 
proceso este puede valorar su aprendizaje. Esto invita a remirar elementos 
de la tradición evaluativa como son la evaluación sumativa, la importancia 
de lo cuantitativo y el afán de objetividad, que recuerda la importancia otor-
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gada a los números en las calificaciones. Desde una perspectiva más localizada, 
Maroto-Marín (2017) argumenta respecto de qué evaluar y por qué evaluar 
ensayos clínicos en carreras de la salud, área donde el estudiantado ha de desa-
rrollar la habilidad del conocimiento clínico. Dicho aprendizaje estaría rela-
cionado con una modificación tanto de la enseñanza como de la evaluación, 
en una dinámica “que involucra la variabilidad, la impredictibilidad y la inme-
diatez en la toma de decisiones” (p. 14), aspecto relacionado a la evaluación. 
Otro ejemplo son Cáceres Mesa et al. (2019), quienes, tras la revisión de varios 
autores y documentos normativos, asumen el enfoque formativo de la evalua-
ción como un eje articulador de la innovación didáctica. Así, sitúan el cambio 
de paradigma evaluativo con dos caras: transformación de la enseñanza y 
mejoramiento del aprendizaje, concluyendo que “la evaluación es inherente a 
la búsqueda de calidad” (p. 43), tal como se insinúa en varios artículos.

Por último, Flórez et al. (2019) inician su estudio con el argumento de 
que “el currículo, la didáctica y la evaluación se constituyen en aspectos deter-
minantes que estructuran el discurso pedagógico y legitiman en gran medida 
la institucionalidad; a la vez que definen la teoría y la práctica educativa” 
(pp. 64-65). A partir de entonces, plantean el interés en la evaluación “como 
campo de reflexión del ejercicio docente” (p. 65) y organizan un rastreo de 
investigaciones acerca de las concepciones de docentes y estudiantes, las cuales 
dan cuenta de visiones subjetivas, dogmáticas y constructivas. A diferencia de 
esto, Mora-Vicarioli (2019) sustentan su trabajo amparado en la modalidad 
del e-learning, como un escenario propicio para la colaboración y retroali-
mentación formativa en línea, por lo que organizan su escrito para validar 
propuestas basadas en la evaluación auténtica y la evaluación para aprender.

6. conclusIones

En primer lugar, respecto del análisis centrado en fuentes académicas efec-
tuado en WoS (Core Collection y SCielo Citation Index), se pudo observar 
que los términos de búsqueda seleccionados fueron productivos y facilitaron el 
acceso a documentos sobre la evaluación de los aprendizajes en español; pese 
a escribirse en idioma inglés. Al mismo tiempo, se evidenció que no todos los 
textos del corpus fueron publicados en revistas con foco en la formación de 
profesores. Es decir, en muchos casos, el acercamiento al tema tributa a una 
práctica docente para otras áreas del conocimiento —como Ciencias de la 
Salud, Trabajo Social o Ingeniería— reforzando así el hecho de que la evalua-
ción es una tarea inherente al ejercicio de la función docente en el ámbito de 
la educación superior. A primera vista, dicho resultado invita a pensar que es 
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posible ampliar el tipo de fuentes académicas para mejorar nuestra compren-
sión de cómo la evaluación se relaciona con el aprendizaje de los futuros pro-
fesionales. Sin embargo, a nivel interpretativo, el análisis de los artículos del 
presente estudio nos permite afirmar que los avances investigativos en relación 
con el tema opera de manera más idónea cuando los autores son especialistas 
en áreas afines a Ciencias de la Educación, quienes profundizan en los marcos 
conceptuales y aportan antecedentes teóricos e históricos sobre la evaluación 
educativa, como Moreno Olivos (2021).

En segundo lugar, la lectura de estudios en distintas áreas del saber, pone 
en relieve que la pedagogía universitaria o docencia en educación superior es 
un nicho necesario de explorar desde la formación pedagógica de los docentes. 
Sobre todo, como evaluadores que han de contar con conocimientos y habili-
dades para un buen desempeño en el ámbito de la evaluación de los aprendi-
zajes. Más aun cuando a nivel de educación terciaria se observa una tendencia 
a trabajar bajo un modelo de formación por competencias, en cuyo caso la 
evaluación es vista como pilar fundamental. Lo anterior invita a ampliar la 
mirada cuando se busquen referencias bibliográficas sobre alfabetización en 
evaluación, atendiendo a que la temática de la evaluación es transversal a la 
valoración de distintos objetos de aprendizaje, aún más en educación superior.

Al cierre, cabe precisar que escasamente se detectaron estudios con medi-
ciones respecto del saber especializado en alfabetización en evaluación. Excepto 
el texto de Cano et al. (2018), quienes aluden a ello como un ámbito de cono-
cimiento deficitario del estudiantado, que dificultaría la evaluación entre pares. 
En este sentido, albergamos la expectativa de que la síntesis resultante de este 
análisis documental en idioma español sea una contribución para potenciar el 
ejercicio de discusiones académicas acerca de evaluación de los aprendizajes 
entre profesores, estudiantes e investigadores hispanohablantes que ejercen 
la función docente en las aulas universitarias. Así también, invita a dialogar 
acerca del sentido de los programas de desarrollo docente y la contribución 
de expertos latinoamericanos de ciencias de la educación dentro del campo, 
asunto que ameritaría ser indagado nuevamente en mayor profundidad.
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