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RESUMEN 
Este artículo tiene por objeto analizar los aprendizajes de los estudiantes frente al desempeño de las 
pruebas Externas saber Pro, las prácticas de aulas en docentes y el seguimiento a los resultados de apren-
dizajes en la universidad de La Guajira sede Maicao. Metodológicamente, fue un estudio mixto de tipo 
descriptivo bajo un diseño no experimental, transeccional, las técnicas utilizadas fueron la encuesta, y 
entrevista, donde se analizaron los datos en atención a las variables, dimensiones e indicadores. Se analizó 
como la evaluación por competencia puede mejorar las prácticas pedagógicas y se concluyó, que las prac-
ticas evaluativas puede influenciar en el cumplimiento de esa promesa de valor llamado resultados de 
aprendizajes y con ello al mejoramiento de los aprendizajes frente a las prácticas pedagógicas.  
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ABSTRACT 
The purpose of this article is to analyze the learning of the students against the performance of the Exter-
nal Saber Pro tests, the classroom practices in teachers and the monitoring of the learning results at the 
University of La Guajira, Maicao campus. Methodologically, it was a mixed study of a descriptive type 
under a non-experimental, transectional design, the techniques used were the survey, interviews, where 
the data was analyzed in attention to the variables, dimensions and indicators. It was analyzed how the 
evaluation by competence can improve the pedagogical practices. It was possible to conclude that the 
evaluative practices can influence the fulfillment of that promise of value called learning results and with 
it the improvement of learning compared to pedagogical practices. 
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INTRODUCCIÓN. 
De acuerdo, al Foro Mundial sobre la Educa-
ción (2015), la Unesco, el Banco Mundial, el 
Pnud, Onu  y  el Acnur, acordaron mejora de 
los resultados de aprendizaje, para lo cual es 
necesario fortalecer los insumos, los procesos 
y la evaluación de los resultados y los meca-
nismos para medir los progresos. De esa 
misma forma, manifestaron que la educación 
de calidad fomenta la creatividad y el conoci-
miento, garantiza la adquisición de las com-
petencias básicas de lectura, escritura y 
cálculo, así como de aptitudes analíticas, de 
solución de problemas y otras habilidades 
cognitivas, interpersonales y sociales de alto 
nivel. 

En Colombia, el tema de la educación supe-
rior según lo planteado por el Ministerio de 
Educación Nacional (2016), requiere un análi-
sis en su proceso evolutivo dentro de un país 
abatido por las guerras civiles del siglo XVIII y 
el conflicto armado que de manera continua 
se encuentra vigente desde mediados del si-
glo XIX hasta nuestros días.  En esa misma me-
dida, la educación colombiana adopta una 
perspectiva política la cual trae necesaria-
mente consigo un perfil determinado de es-
cuela, universidad, docente y estudiante 
como se ha podido evidenciar en las profun-
das reformas actuales curriculares con las 
que la calidad y eficiencia, se posicionan 
como elementos constitutivos de la pedago-
gía y la didáctica; así lo demuestra la afanada 
preocupación por la estandarización de los 
contenidos, investigación, número de docto-
res, evaluación y monitoreo del aprendizaje.  

De acuerdo al MEN (2016), cada vez se reco-
noce más la necesidad de una formación en 
educación superior que sea pertinente para la 
sociedad, por ello la formulación de compe-
tencias genéricas, que derivan en otras más 
especializadas, constituye el horizonte de ac-
ciones de formación deseables en educación 
superior y a la vez son un referente de gran 
importancia para poder monitorear la calidad 
de la formación en todos los programas aca-
démicos de pregrado.   Por lo anterior, es 

claro que las competencias genéricas no pue-
den suplantar las competencias específicas 
que se forman en los distintos programas de 
educación superior, pues su desarrollo, con 
respecto a estas últimas, tiene un carácter a 
la vez complementario e integrador.  

Es por ello, que en los últimos veinte años las 
instituciones escolares, universitarias y técni-
cas profesionales enfrentan los desafíos del 
siglo XXI. Específicamente, el cómo reorientar 
las prácticas pedagógicas, las didácticas, los 
sistemas evaluativos y la articulación curricu-
lar para entregar las herramientas y habilida-
des necesarias a los estudiantes para que 
puedan desenvolverse positivamente en la 
sociedad (TEJADA, 2016).  Se requiere con 
ello significar, que las universidades deben 
asumir críticamente con responsabilidad he-
rramientas que garanticen el aumento de una 
educación con calidad para desenvolverse en 
el mundo laboral y en emprendimiento de 
acuerdo a las nuevas exigencias frente a la 
globalización económica. 

Así mismo, Zabalza & Lodeiro (2019), expresa 
que la evaluación por competencia puede ser 
vista como un elemento del desarrollo de la 
práctica pedagógica y docencia. Según las 
ideas del mismo autor, estas pueden estruc-
turarse en seis puntos. El primero de ellos 
tiene relación con la selección de competen-
cias como resultados esperados de aprendi-
zaje, basado en el perfil de egreso del estu-
diante. En segundo lugar, el establecimiento 
de objetivos acordes a lo estipulado en el pro-
yecto de titulación y que faciliten el proceso 
de adquisición o desarrollo de competencias.  

En ese mismo orden, en tercer lugar, el esta-
blecimiento de niveles o indicadores de lo-
gros como criterios de evaluación. En cuarto 
lugar, la definición de actividades o tareas 
que permitan el desarrollo de las competen-
cias. En quinto lugar, la planificación y confec-
ción de herramientas que permitan la reco-
gida de datos en los distintos momentos de la 
evaluación; y finalmente, la emisión de una 
reflexión sobre el desarrollo del sistema de 
evaluación, lo que permite analizar y valorar 
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información para sistematizar la toma de de-
cisiones. 

Por consiguiente, desde el accionar docente 
los procesos evaluativos por competencias 
deben alinearse con los lineamientos plan-
teados por el Sistema Institucional de Evalua-
ción del estamento universitario en la que 
este se lleve a cabo. No obstante, los estu-
diantes a través de este accionar educativo 
deben tener control de sus propios desem-
peño académico teniendo en cuenta el ser 
como son sus actitudes, compromiso, valo-
res, errores, fortaleza y debilidades, de esa 
misma forma, el saber que parte desde los co-
nocimientos obtenidos de los contenidos 
conceptuales y por último el hacer que va en-
caminado al desempeño realizado por el es-
tudiante cuando alcanza el desarrollo de sus 
capacidades.  De acuerdo, a esto se puede 
manifestar que estos son los pilares de la eva-
luación por competencias.  

Cabe considerar por otra parte, que ante la 
implementación de los exámenes de calidad 
del estado para evaluar la educación básica y 
superior, el tema de las competencias toma 
gran relevancia lo que ha obligado a los gran-
des pedagogos a repensar en la educación de 
los estudiantes bajo un modelo de formación 
por competencias donde surgen ciertas in-
quietudes como por ejemplo el tipo de jóve-
nes que se está formando, como transciende 
los procesos de formación por competencias 
en los jóvenes en los procesos de aprendizaje 
etc.  

Dentro de este orden de ideas, la Universidad 
de la Guajira  aúna  esfuerzos para la mejora 
del desempeño en las pruebas del estado en 
todas sus sedes, partiendo que el estudian-
tado debe tener los niveles apropiado, perti-
nentes y alcanzados  por los conocimientos 
primordiales en lectura crítica, comunicación  
escrita, razonamiento cuantitativo, compe-
tencias ciudadanas e inglés, y para ello es im-
portante contextualizar los procesos de for-
mación que vayan orientados a trasformar las 
prácticas pedagógicas lo que permitirá el me-
joramiento de los aprendizajes y el buen 
desempeño de las pruebas del Estado.  De esa 
misma forma, se determina como el 

conocimiento y manejo de un Sistema de eva-
luación de los aprendizajes basado en compe-
tencias incide en la mejora de las prácticas 
evaluativas de los docentes de la Universidad 
de la Guajira sede Maicao. 

Por otra parte, los resultados de aprendizajes 
se han convertido en un tema reciente en las 
Universidades de nuestro país. Desde la óp-
tica de la OCDE en el caso de Colombia las uni-
versidades vienen documentando su expe-
riencia, sin embargo a un se sigue en la cons-
trucción de esa ruta que les permita evaluar y 
hacerle seguimiento los resultados de apren-
dizajes establecidos. En este punto se hace 
imperativo que todo el proceso cognitivo se 
centre en el rendimiento académico de los es-
tudiantes.  (Alvares & Lopez, 2018, p. 144). 

El proceso de enseñanza- aprendizaje está 
orientado hacia el saber y con ello hacia la ad-
quisición de conocimientos en relación a lo 
que se aprende; es decir, la enseñanza se 
debe promover desde el desarrollo del estu-
diante hasta las capacidades generalizar y 
transferir los conocimientos en las distintas 
situaciones del aprendizaje, más aún en el 
contexto universitario, donde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje está orientado hacia 
la adquisición y desarrollo de competencias.  

Por tanto Baque & Portilla (2019), señalan 
que el aprendizaje parte de una serie de pa-
sos o habilidades que un estudiante adquiere 
y emplea de forma intencional como instru-
mento flexible para aprender significativa-
mente y solucionar problemas y demandas 
académicas. La responsabilidad recae sobre 
el estudiante (comprensión de textos acadé-
micos, composición de textos, solución de 
problemas, etc.). Los estudiantes pasan por 
procesos como reconocer el nuevo conoci-
miento, revisar sus conceptos previos sobre 
el mismo, organizar y restaurar ese conoci-
miento previo, ensamblarlo con el nuevo y 
asimilarlo e interpretar todo lo que ha ocu-
rrido con su saber sobre el tema.  

Cabe señalar, además, que el aprendizaje es 
un proceso de conocimiento donde el sujeto 
adquiere nuevas conductas a partir de unos 
conocimientos previos con la finalidad de 
adaptarlo a su medio teniendo en cuenta que 
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estos procesos son utilizados a partir de dife-
rentes ópticas vinculándolo al hecho de 
aprender hacer dentro de su contexto su-
perando las habilidades cognoscitivas de 
acuerdo a sus necesidades. 

Al hilo de este concepto, la Comisión Euro-
pea, en su comunicación de Noviembre de 
(2011), afirma que el aprendizaje se puede 
concebir como un proceso presente  a  lo 
largo de nuestra vida (aprendizaje perma-
nente), en el cual se adquiere y/o  reestruc-
tura conocimientos, actitudes, habilidades, 
nuevas formas de pensar, de manera formal, 
no formal o informal (constructivismo), con el 
fin último de ser capaces de conocer la propia 
manera de trabajar y aprender (metacogni-
ción) y que nos ha de conducir a una mayor 
capacidad de “aprender a aprender”.   

 

PRÁCTICA EVALUATIVA. 
Hablar de revolución educativa implica, que 
se debe generar espacios en las aulas de cla-
ses dentro de los procesos pedagógicos en 
donde se desempeña las prácticas evaluativas 
que dan cuenta de los procesos de formación 
de los estudiantes, en el para qué, el cómo, 
por qué y con quienes se realizan los procedi-
mientos de enseñanza-aprendizaje. En ese 
sentido, las prácticas evaluativa hacen refe-
rencia al desenvolvimiento de los contenidos 
programáticos del proceso de formación de 
los estudiantes, por lo que se debe valorar 
que es un procedimiento para obtener un 
control del saber hacer teniendo en cuenta la 
responsabilidad, compromiso y trabajo para 
dar lo mejor de su labor académica.  

Ahora bien, la definición establecida por el 
Ministerio de Educación Nacional (2014), ma-
nifiesta que las prácticas evaluativas son  “ 
herramientas  que permiten  reconocer lo 
que los estudiantes saben hacer y cuáles 
competencias han logrado desarrollar como 
fruto de su trabajo en las instituciones esco-
lares, es así como de esta visión del proceso 
la evaluación desde un enfoque medible y 
comprobable, es todo aquello que se pueda 
verificar partiendo de unas metas estableci-
das para certificar los resultados del aprendi-
zaje por los estudiantes.  

En ese mismo orden de ideas, según la con-
cepción pedagógica establecida por la (ley 
115), las evaluaciones  es un  proceso conti-
nuo, global y globalizante, donde hay que te-
ner en cuenta todos los aspectos del estu-
diante en lo volitivo, afectivo, cognitivo y psi-
comotor, como también lo referente al do-
cente en cuanto a sus prácticas y metodolo-
gías pedagógicas, como también a los esta-
mentos administrativos que deben crear los 
ambientes propicios para una adecuada acti-
vidad educativa y deben utilizar los resulta-
dos de las evaluaciones para encaminar co-
rrectamente el proceso, elevando y buscando 
la excelencia en la calidad del servicio educa-
tivo. 

Con respecto al término evaluación hace re-
ferencia al seguimiento que realizan los y las 
docentes con el alumnado. Es un seguimiento 
dialógico, personalizado sobre la evolución 
del estudiantado en las tareas encomenda-
das. Hay sesiones individuales y grupales ya 
que se recomienda trabajar en equipos de no 
más de cinco estudiantes. Somervell (1993), y 
más tarde Cebrián de la Serna, Serrano-An-
gulo, Ruiz-Torres (2014), relacionan estas 
prácticas a lo que denominan evaluación co-
laborativa y cooperativa.  En la postura de Ba-
rrera & Lamprea (2020) argumentan que las 
prácticas evaluativas se derivan de un cúmulo 
de actividades desarrolladas en el salón de 
clases o en aquellos espacios que dan cuenta 
del currículo en acción, cuyo objetivo de eva-
luación depende de la manera que se con-
ciba. Así mismo, la única manera de cambiar 
las prácticas evaluativas es a través de la mo-
tivación a un cambio de actitud del docente, 
en donde se promueva un mayor sustento 
teórico y conceptual sobre la evaluación.  

 

CRITERIOS EVALUATIVOS. 
Shohamy (2001) citado por López (2014), es-
cribe que las practicas evaluativas se utilizan 
para diversos propósitos: para medir el cono-
cimiento, para mejorar el aprendizaje, para 
promover o dinamizar cambios o políticas 
nuevas, e incluso para ejercer poder y con-
trol. Retomando la postura de Shohamy, se 
puede afirmar que la evaluación puede tener 
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diferentes objetivos, según el criterio del 
maestro y los criterios expuestos por la insti-
tución. Sin embargo, el principal uso que se 
daría a la evaluación es el de facilitar el pro-
ceso de aprendizaje. En la figura 1. se pre-
senta una síntesis propuesta por López 
(2014),  

 

Figura 1: uso primordial de la evaluación para el apren-
dizaje. Fuente: López (2014). 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUA-
CIÓN.  
Según Lopez (2022), aalgunos aspectos gene-
rales que determinan los criterios, técnicas e 
instrumentos de evaluación son: 

a. La posibilidad de recoger información 
para tomar decisiones que optimicen el 
trabajo didáctico, pedagógico e incluso 
administrativo. 

b. La correspondencia entre las competen-
cias, los RA (resultados de aprendizajes), 
las actividades de aprendizaje y el con-
texto sociocultural de los estudiantes. 

c. La coherencia entre el análisis cualitativo 
de los desempeños y la calificación cuan-
titativa. 

d. La definición de los momentos y clasifi-
cación de la evaluación durante el pro-
ceso. (retroalimentación) 

e. Las posibilidades de involucrar la auto-
evaluación, la coevaluación y la hete-
roevaluación. 

f. La consideración de los estilos de apren-
dizaje, las capacidades lingüísticas y las 

experiencias culturales y educativas de 
los estudiantes.  

En armonía con lo anterior las prácticas eva-
luativas para Álvarez (2005),  Biggs (2005),  
Bonsón y Benito, (2005), Brown y Pickford, 
(2013),  Polo (2022),Casanova (1998),  Dochy 
et al., (2002), López (2009), Sanmartí (2007),  
Santos Guerra (2003),  Gómez, Muñoz, & Lon-
doño (2019), es  el arma más poderosa que 
tienen los profesores para influir en el modo 
en el que los estudiantes responden a las asig-
naturas y se comportan como alumnos . Se 
reconoce en estos procesos como un ele-
mento inherente al conflicto, en un movi-
miento dialéctico que otorga un estatus, una 
legitimidad. La evaluación, en tanto construc-
ción permanente y continuamente inacabada 
del referente y de sentido, no puede condu-
cirse más que a un movimiento de per- fa ir y 
venir, al filo de artimañas y de evasiones de 
los sujetos.  Según el mismo autor, señala 
cinco elementos relevantes con la finalidad 
de diferenciar entre evaluación y Control:  

1) La norma y la transgresión. La acción de 
control parte de una norma preestablecida, 
moral, económica o cultural, y lo importante 
es medir los resultados en función de la 
norma, Por otro lado, las prácticas de evalua-
ción trabajan sobre múltiples niveles de com-
prensión y se enfrentan a situaciones impre-
vistas v contradictorias.  

2) La lógica analítica y el marco sistémico. Las 
prácticas de control requieren jerarquizar los 
componentes de la realidad, privilegiando al-
gunos en detrimento de otros, a diferencia de 
la evaluación, en la que se busca un sentido 
de totalidad y de comprensión de la realidad. 

3) El respeto a La jerarquía y a la democracia. 
Las prácticas de control prefiguran un dispo-
sitivo jerárquico y separan las tareas entre el 
controlador y el controlado. A la inversa, el 
dispositivo relacional de la evaluación es 
esencialmente democrático: centra su aten-
ción en la expresión de todas las partes pre-
sentes, con sus diferencias, sus contradiccio-
nes, sus conflictos, sus alianzas; deja lugar a 
la posible modificación en el tiempo de las ex-
presiones de un individuo de un grupo.  

actividad 

valoraciòn 

interpretaciòn 

desiciòn 

consecuencia 
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4) La sanción y la autorización. Las prácticas 
de control tienen como finalidad sancionar, lo 
que paraliza la realidad y la anquilosa. Las 
prácticas de evaluación tienden a dar cuenta 
del acontecer en un proceso de autorización 
política para apoderarse del porvenir. 

 5) El conservacionismo y la historia. Las prác-
ticas de control y de evaluación están estre-
chamente ligadas con el poder y con el 
tiempo: el control, vinculado a lo instituido, a 
la jerarquía y a la norma, tiende al conserva-
durismo, mientras que las prácticas de eva-
luación tienden a ser instituyentes, se cons-
truyen en y durante los procesos. Es por lo ex-
puesto anteriormente que la evaluación en el 
aula constituye un reto para los docentes, por 
la complejidad y las múltiples determinacio-
nes del objeto a evaluar. 

 

LOS MEDIOS, LAS TÉCNICAS Y LOS INSTRU-
MENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDI-
ZAJE. 
A continuación, se presenta la revisión de la 
literatura especializada sobre el tema de los 
medios, las técnicas y los instrumentos de 
evaluación del aprendizaje de manera crono-
lógica. Castejón et al. (2009) las técnicas e ins-
trumentos de evaluación, se proponen y ex-
ponen una serie de herramientas que sirvan 
al profesorado para poder recoger la informa-
ción necesaria en el proceso de evaluación, 
pero también se reconoce que es difícil sepa-
rar los instrumentos de las estrategias y téc-
nicas de evaluación. Aquí se clasifican los ins-
trumentos de evaluación en función de su 
manifestación oral, escrita u observacional. 
Así, algunos ejemplos de cada uno de ellos 
son:  

1) instrumentos habituales con predominio 
de la expresión escrita: examen, trabajo es-
crito, ensayo, póster, informe, recensión, 
proyecto, cuaderno de campo, fichas prácti-
cas, diario, carpeta o dossier, portafolio y me-
moria.  

2) instrumentos habituales con predominio 
de la expresión oral: exposición, debate, en-
trevista, entrevista en grupo, grupo de discu-
sión, mesa redonda, panel de expertos, po-
nencia y comunicación. 

3) instrumentos habituales con predominio 
de la expresión práctica: representación, de-
mostración o actuación, simulación, desarro-
llo de proyectos con parte práctica, búsque-
das y prácticas supervisadas. Posteriormente 
se explica que es imprescindible que el profe-
sorado utilice "algún tipo de registro que per-
mita constatar cómo se está realizando en un 
marco de evaluación formativa y continua, y 
se hace alusión a las listas de control (cuya 
utilidad es saber si están o no determinadas 
adquisiciones) y a las escalas de comproba-
ción (para reflejar los diferentes grados de ad-
quisiciones). 

Buscà et al. (2010) establecen tres categorías 
para los "procedimientos e instrumentos" de 
evaluación utilizados por los  docentes de do-
cencia universitaria que llevan a cabo prácti-
cas de evaluación formativa y compartida. 

1) procedimientos de evaluación basados en 
la observación: listas de control. 

2) charlas con el profesorado y discusiones en 
grupo: diálogos grupales, entrevistas con gru-
pos de trabajo, entrevistas individuales, foros 
virtuales, etc. 

3) aportaciones y producciones del alum-
nado: diario de clase y cuaderno de campo, 
informe de autoevaluación, informe de se-
sión práctica, recensiones, monografías, car-
petas colaborativas, portafolio electrónico. 

Tejada (2010) habla de "dispositivos" e "ins-
trumentos" de evaluación, utilizándolos 
como sinónimos. Los divide en: 

1) instrumentos relacionados con "sabe" y 
"cómo", entre los que se encuentran las prue-
bas orales, las de ensayo, las de libro abierto, 
las objetivas y los mapas conceptuales. 

2) instrumentos relacionados con el "de-
muestra cómo", entre los que se encuentran 
las pruebas de desempeño (proyectos, estu-
dios de caso), las rúbricas y las entrevistas. 

3) instrumentos relacionados con el "hace", 
entre los que se señalan la observación, la 
evaluación 360°, el balance de competencias 
y los portafolios (carpetas de aprendizaje, 
dossiers, etc.), se percibe que a pesar de ser 
una clasificación coherente, se entremezclan 
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ciertos criterios, por ejemplo, se mezclan evi-
dencias que se recogen del alumnado (como 
pruebas o portafolios), con la observación 
(que es una técnica para evaluar esas eviden-
cias que ha producido el alumnado). 

Para Rodríguez e Ibarra (2011), "los procedi-
mientos de evaluación". Ahí se definen de 
manera muy clara y precisa los medios, las 
técnicas y los instrumentos de evaluación de 
la siguiente manera: 

•  Medios para evaluar: "pruebas o eviden-
cias que sirven para recabar información 
sobre el objeto a evaluar". Estas eviden-
cias, productos o actuaciones realizadas 
por los estudiantes son los medios que nos 
informan sobre los resultados de aprendi-
zaje, y que son utilizados por el evaluador 
para realizar las valoraciones correspon-
dientes. Varían en función del tipo de 
competencia o aprendizaje que se pre-
tende evaluar.  

• Técnicas de evaluación: "estrategias que 
utiliza el evaluador para recoger sistemá-
ticamente información sobre el objeto 
evaluado. Pueden ser de tres tipos, la ob-
servación, la encuesta (entrevistas) y el 
análisis documental y de producciones.  

• Instrumentos de evaluación: "herramien-
tas reales y tangibles utilizadas por la per-
sona que evalúa para sistematizar sus va-
loraciones sobre los diferentes aspectos. 

Desde este contexto, los instrumentos de 
evaluación son herramientas que utiliza el do-
cente para esculpir de manera fundada la in-
formación mediante una determinada téc-
nica para orientar a los estudiantes de ma-
nera asertiva, lo cual permite evaluar los sa-
beres orientados de manera sistémica y pre-
cisa los contenidos programáticos.  

Tabla 1. Medios, técnicas e instrumentos de evaluación. 
Fuente: Alfaro, Meza (2023) 

 

Médio  

 

Escrito  

Talleres 
escritos              

Parciales 
escritos 

Quiz 

Portafo-
lios de 
evidencia 

Notas de 
cuader-
nos  

Proyec-
tos  

Trabajos 
escritos 

Módulos  

Foros 
virtua-
les  

posters 

Pruebas 
diag-
nosticas  

ensayos 

Revisión 
de carpe-
tas 

Infor-
mes es-
critos 

Marca-
dores 
gráficos 

Orales Pruebas 
orales  

conversa-
torios 

Paneles 

Ponen-
cias  

Mesa re-
donda  

Phillips  
66 

Confe-
rencias  

Discu-
sión de 
feed-
back 

Exposi-
ciones 

 

Técni-
cas 

No parti-
cipa el es-
tudiante 

Aplicable al producto (Revisión de 
trabajos individuales y grupales, 
artículos, ensayos) 

Observación  de actividades del 
estudiante 

Participa 
el estudi-
ante 

Pruebas de conocimiento (prueba 
individual, pruebas grupales auto-
evaluación). 

Ins-
tru-
mento 

Listado de 
asistencia 

Contro-
les de 
clases 

prope-
déutica 

Rubrica 

Escala de 
medición 
cualitativa 
y cuantita-
tiva 

Control 
de se-
guimi-
ento in-
dividual 

Pruebas 
objetivas 

Cuestio-
narios 

 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS CON DIFE-
RENTES TÉCNICAS  
La práctica formativa debe entenderse como 
aquella evaluación puesta al servicio de quien 
aprende, aquella que ayuda a crecer y a desa-
rrollarse intelectual, afectiva, moral y social-
mente al sujeto  Cerón & Cossio (2020) , por 
medio de la cual el profesor aporta al alumno 
las informaciones relevantes complementa-
rias de las cuales puede ampliar información 
o puede profundizar conocimientos y tam-
bién por medio de las cuales advierte de la 
necesidad de corregir su representación del 
problema o de aclarar cuestiones confusas o 
equivocadas, los instrumentos a utilizar:  

1) La elección de técnicas de evaluación de-
pende directa y exclusivamente de qué se 
quiere evaluar.  

2) Un esfuerzo por evitar separar a la evalua-
ción de los tiempos de enseñanza y de apren-
dizaje.  

Según el citado autor, pueden utilizarse una 
serie de estrategias, incorporando preguntas 
clave, Programando unidades de contenido o 
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tareas concretas con un calendario fijado, El 
seguimiento de las tareas académicas a tra-
vés del explicitación de criterios, Favore-
ciendo la expresión a través de medios diver-
sos, Fomentar el ejercicio de habilidades bá-
sicas mediante actividades interesantes, For-
mular preguntas diagnósticas, Planificar el 
trabajo y no la evaluación, Establecer  

estrategias profesionales en los docentes 
para facilitar que el grupo de clase trabaje au-
tónomamente, una vez que se ha marcado el 
plan y Quitando el carácter de examen final, 
dentro de un clima pedagógico adecuado. 

Para el autor Morales (1995), las técnicas de 
evaluación son cualquier instrumento, situa-
ción, recurso o procedimiento para obtener 
información adecuada a los objetivos y finali-
dades que se persiguen. Cada técnica tiene 
una función curricular, es decir, está más ca-
pacitada para recoger un tipo de información; 
además a cada técnica se le deben exigir unas 
características que garanticen al máximo su 
validez y fiabilidad y, por último, todas las téc-
nicas tienen sus ventajas y sus inconvenien-
tes. 

Por tanto, una evaluación integrada en el pro-
ceso de aprendizaje, que pretende evaluar to-
dos los objetivos en un contexto realista y re-
cogiendo como evidencias de aprendizaje las 
propias producciones de los alumnos, con-
lleva la utilización de las propias actividades 
de aprendizaje como fuente de información 
para la evaluación. Esto asegura, por un lado, 
la coherencia entre objetivos, metodología 
docente y evaluación, y por otro, una evalua-
ción del proceso de aprendizaje y no solo de 
los resultados.   

En la siguiente tabla se presentan diversas ac-
tividades de aprendizaje y técnicas de evalua-
ción clasificadas según el tipo de información 
que ofrecen. Aunque las categorías no son ex-
cluyentes, ya que la información recibida a 
través de las técnicas en gran medida de-
pende de la guía para la realización de las ac-
tividades, la diferenciación se mantiene en 
aras de una mayor claridad. Ver cuadro 2.  

 

Tabla 2. Técnicas informales, seminformales y formales. 
Fuente: Alfaro (2023)  

TECNICAS INSTRUMENTOS 

Reconocimiento del 
entorno del estu-
diante.  

Fichas integrales del es-
tudiante. 

Exploración de sabe-
res previos 

Registro, formato o in-
ventario de saberes 
previos 
 

Observación siste-
mática 

Escalas de valoración  
Escalas de estimulación  
Lista de cotejo  
Registro anecdótico  
Fichas de campo - Guías 
de observación 

Análisis de produc-
ciones de los alum-
nos:  
a) Mapas concep-
tuales  
b) Mapas semánti-
cos  
c) Resúmenes  
d) Esquemas  
e) Cuadernos de 
campo  
f) Textos escritos: li-
terarios y no litera-
rios  
g) Monografías  
h) Producciones ora-
les: discursos, etc.  
i) Producciones gra-
fico - plásticas y mu-
sicales 
j) Informes  
k) Maquetas  
l) Murales 

Se puede utilizar: 
Listas de cotejo  
Escalas de valoración o 
de observación o de ca-
lificación  
Fichas de seguimiento  
Fichas de autoevalua-
ción y coevaluación 
Fichas de observación  
Ficha de trabajo indivi-
dual / grupal  
Organizadores cogniti-
vos (síntesis de infor-
mación) 

Intercambios orales 
de los alumnos:  
a) Diálogos  
b) Entrevistas  
c) Debates de grupo  
d) Asambleas  
e) Exposiciones te-
máticas  
f) Reactivos orales  
g) Simulación y dra-
matización 

Guías de dialogo  
Guías de entrevista  
Escalas valorativas  
Fichas de coevaluación  
Cuaderno de actas  
Guion de prueba oral  
Protocolo audiovisual 

Pruebas (test) de 
comprobación: 
a) Escritas 
b) Graficas 
c) Orales 

Guía de prueba oral 
Pruebas de ensayo(es-
crita) 
Pruebas objetivas 
Pruebas mixtas 
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Pruebas gráficas 

Pruebas de actua-
ción o de ejecución 
Expresión corporal  

Listas de cotejo 
Escalas de valoración 

Técnicas socio mé-
tricas 

Formatos de cuestiona-
rios 
Tablas sociométricas 
Sociogramas (gráficas) 

Revisión y análisis 
de cuadernos de 
Trabajo 

Escalas o Fichas Valora-
tivas 

Cuestionarios Formatos de cuestiona-
rios  

Cumplimiento de 
normas  

Fichas de escala de acti-
tudes o escala de apre-
ciación 
Lista de cotejos. 

Desde la perspectiva de los investigadores, 
las técnicas de evaluación las constituyen la 
manera como el docente integra el proceder 
de forma sistematizada,  registra los avances  
logrados por el estudiante, realiza planes de 
mejora continua  a su quehacer pedagógico, 
indaga sobre los nuevos paradigmas evaluati-
vos, las clases y su forma de evaluar es cohe-
rente con el estilo de evaluación que se pro-
ponen para este nuevo siglo, las actividades 
pedagógicas como el producto de tareas u 
otras actividades propenden por el desarrollo 
cognitivo de los mismos .  

 

METODOLOGÍA. 
Metodológicamente, la investigación se en-
cuentra fundamentada desde el enfoque cua-
litativo, de tipo descriptivo, diseño de campo, 
transversal y no experimental, la cual se basa 
desde la observación, entrevista y cuestiona-
rio, donde se llevó a cabo la reflexión y el aná-
lisis crítico sobre la pertinencia de las prácti-
cas evaluativa para el aprendizaje formativo 
de los estudiantes en el aula de clase.   La 
muestra estuvo constituida por 62 estudian-
tes y 90 docentes. 
 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 
Los resultados que a continuación se descri-
ben fueron productos de los programas de 

Negocios internacionales, Administración de 
empresas, licenciatura en etnoeducacion, li-
cenciatura en pedagogía infantil e ingeniería 
de sistemas, donde se le aplicó un instru-
mento tipo cuestionario a los docentes de la 
sede Maicao, que indagó acerca del conoci-
miento y aplicación del  enfoque por compe-
tencias ,y el conocimiento de  las habilidades 
y destrezas  evaluadas en las pruebas exter-
nas saber Pro.   

Tabla 3. Análisis Cualitativo del cuestionario de corte 
Evaluativa. Fuente: Alfaro, Meza (2023) 

Análisis Cualitativo del cuestionario aplicado a 
docente  de corte Evaluativa  

Conozco el sig-
nificado de 
“Evaluación    
por competen-
cias” en el con-
texto educa-
tivo. 

Las respuestas emitidas en 
esta dimensión indican opi-
niones favorables a la pre-
gunta Conozco el significado 
de “Evaluación por compe-
tencias” en el contexto edu-
cativo. Los resultados mues-
tran a una gran población se-
gura que conoce el signifi-
cado con     un 75.3 %, un 
6.6% a firma no conocer, mi-
entras que un 17.7%, mues-
tran una alta inseguridad en 
su respuesta.   

Tengo claro las 
competencias 
que Evalúa las 
pruebas Saber 
Pro 

En esta segunda pregunta 
“Tengo claro las competen-
cias que Evalúa las pruebas 
Saber Pro” se presenta más 
dispersión entre los docen-
tes al momento de elegir su 
respuesta. Un 18% no tiene 
claro las competencias que 
evalúa las prueba saber, mi-
entras un 28.1% se encuen-
tra dudoso. La mayoría que 
se presenta en   53.9% según 
la moda, cree tener claro las 
competencias que evalúa la 
prueba saber pro.   

Conoce los fun-
damentos lógi-
cos y epistemo-
lógicos de la 
prueba saber 
pro en mi área. 

Con base en las respuestas 
abiertas emitidas por los su-
jetos de investigación a la 
pregunta “Conoce los funda-
mentos lógicos y epistemo-
lógicos de la prueba saber 
pro en mi área” puede afir-
marse que para esta tercera 
pregunta los docentes en un 
26.7 %, no tiene claridad de 
conocer, un 25.5% presenta 
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dudas, un 45.6.8% cree co-
nocer los fundamentos lógi-
cos y epistemológico. 

En los exáme-
nes de corte de 
mi programa lo 
realizo utili-
zando el enfo-
que por com-
petencias arti-
culadas con la 
prueba Saber 
Pro. 

Las respuestas emitidas 
señalan un 28.1% de los par-
ticipantes en el estudio que 
no alinean sus pruebas, mi-
entras que un 28% de docen-
tes dudosos de ejercer esta 
práctica, frente a un 44% 
que si piensa que si alinea 
sus pruebas.   

Doy a conocer 
con anteriori-
dad a mis estu-
diantes los do-
minios concep-
tuales y cogni-
tivos a evaluar 

En este apartado, cuya finali-
dad fue conocer si los docen-
tes daban a conocer con an-
terioridad a sus estudiantes 
los dominios conceptuales y 
cognitivos a evaluar, un 6.8 
% dimensiona que no lo 
hace, otro 30 % se comporta 
dudoso, y un 63.3 % cree po-
ner en práctica ese ejercicio.  
La moda registra que la ma-
yor población de docentes se 
muestra dudosa frente a 
esta pregunta. 

Las preguntas 
formuladas en 
mis exámenes 
tienen igual va-
lor en la califi-
cación 

En esta pregunta se centra la 
atención en conocer si los 
docentes al momento de di-
señar sus pruebas en el caso 
de las preguntas, estas mis-
mas tienen igual valor en la 
calificación, observamos en 
la tabla que   solo un 12.8 %   
manifiesta que no, otro 
grupo que equivale al 33.7% 
se muestra dudoso y un 53.5 
% sus preguntas tiene igual 
valor.  

 
Valoración 
cuantitativa  

Los resultados muestran que 
los docentes no tienen clari-
dad sobre la evaluación por 
el enfoque por competen-
cias, presentando ambigüe-
dad frente a las respuestas 
de las preguntas número 1, 
2, 3 y 4 dado que la moda re-
gistra   que la mayoría de los 
encuestados está total-
mente de acuerdo. 

 

 

Tabla 4. Análisis Cualitativo del cuestionario de corte 
Evaluativa. Fuente: Alfaro, Meza(2023) 

Análisis Cualitativo del cuestionario de corte Evalu-
ativa 

Aplico instrumen-
tos de evaluación 
sometidos a una 
validez confiable 
(análisis de las 
preguntas, com-
portamiento del 
grupo frente a 
cada Ítem, la per-
tinencia semán-
tica y sintáctica 
de la misma) y los 
mejoro. 

Los resultados arrojados sobre 
la pregunta “Aplico instrumen-
tos de evaluación sometidos a 
una validez confiable (análisis 
de las preguntas, comportami-
ento del grupo frente a cada 
Ítem, la pertinencia semántica 
y sintáctica de la misma) y los 
mejoro”, la moda presenta a 
un grupo muy significativo que 
se muestran dudoso frente a la 
pregunta, el 12.2 % manifiesta 
no validar sus instrumentos de 
evaluación mientras que 49.9 
% afirma hacerlo. Esta pre-
gunta una vez más evidencia la 
falta de conocimientos que tie-
nen los docentes frente al en-
foque por competencias.   

Al formular una 
evaluación por 
competencias, 
identifico los nive-
les cognitivos de 
mis estudiantes 

Con base en los resultados po-
dría considerarse que a pesar 
que la moda corresponde a 
que la mayor parte de los do-
centes identifican los niveles 
cognitivos de sus   estudiantes, 
presenta ambigüedad, dado 
que   para saber en qué nivel 
cognitivo están los estudiantes 
es indispensable variar el 
grado de dificultad de las pre-
guntas. En esta pregunta,  la 
mayoría de los docentes mani-
festaron tener el mismo valor 
para sus preguntas. Los resul-
tados ponen en evidencia una 
vez más que los docentes de la 
Universidad de la Guajira Sede 
Maicao no tiene claridad del 
enfoque por competencias ni 
la formulación, ejecución y 
evaluación de los instrumentos 
de medición. 

Realizo planes de 
mejoramiento al 
obtener los resul-
tados de las califi-
caciones de mis 
estudiantes 

Para esta pegunta en su mayo-
ría los docentes afirman que sí 
realiza planes de mejorami-
ento al interior de sus procesos 
pedagógicos con un 44%, un 
27.8 % que afirma hacerlo a 
medias, mientras que un 16.7% 
está de acuerdo. En la tabla se 
puede evidenciar que un por-
centaje muy reducido manifi-
esta no hacerlo.  
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Creo que los ba-
jos resultados de 
las pruebas que 
aplico a mis estu-
diantes son resul-
tado del poco in-
terés que eviden-
cian los jóvenes 
de hoy en su for-
mación 

Para esta pregunta los docen-
tes están de acuerdo en un 
50.5%. Pero un conjunto muy 
significativo de docentes que 
equivale al 23% piensa que no 
es la causa y que posiblemente 
deber existir otros elementos 
que contribuyen al bajo de-
sempeño, mientras que 26.4% 
se muestran inseguros.   

Socializo en clase 
con los estudian-
tes las pruebas de 
desempeño apli-
cadas 

El comportamiento de los do-
centes frente a esta pregunta 
evidencio que un 46% de 
forma permanente socializa 
con sus estudiantes las prue-
bas de desempeño, un 21 % no 
lo hace permanentemente, un 
grupo muy reducido manifi-
esta no hacerlo. 

Estoy dispuesto a 
participar en pro-
cesos de forma-
ción sobre evalua-
ción por compe-
tencias 

En esta pregunta la mayoría de 
docentes por más del 90 % de 
la población encuestada tiene 
la intención y disponibilidad de 
participar en proceso de for-
mación relacionados con el en-
foque por competencias.  

 

Valoración cuanti-
tativa  

La Universidad de la Guajira 
debe reconocer esta realidad, 
tratando de identificar posibles 
debilidades y de promover la 
reflexión manifestada por el 
profesional de la educación, 
desde el ámbito académico y 
disciplinar, para que al interior 
de la misma se pueda formar 
con calidad y pertinencia. 

También se quiso saber la opinión de los es-
tudiantes sobre su desempeño, después de 
realizar una prueba externa (Saber Pro en los 
programas de Negocios Internacionales, Ad-
ministración de empresas, Promoción social, 
Licenciatura en Etnoeducacion. Los resulta-
dos se muestran a continuación.  

Figura 1: responde a la pregunta “Hay Pertinencia entre 

las clases orientas por tus profesores y los dominios con-
ceptuales evaluados en la prueba de estado Saber Pro 

Para los estudiantes no existe una concordan-
cia entre lo que evalúan sus docentes y o que 
la prueba externa demanda.   

 

Figura 2: responde a la pregunta “Los dominios concep-
tuales y el desarrollo de procesos cognitivos   en clase 
ayudaron a mi preparación para la prueba de estado”  

En esta pregunta hay una alta afirmación que 
tanto los dominios conceptuales y el desarro-
llo de procesos cognitivo no contribuyeron 
como preparación, hay una reducida pobla-
ción que si está de acuerdo.  

 

Figura 3: responde a la pregunta “Los procesos de retro-
alimentación permanente del docente contribuyeron a 
desarrollar habilidades, destrezas y competencias” 

Para los estudiantes los procesos pedagógi-
cos que se desarrollan en clase no impactan 
en el desarrollo de las habilidades, destrezas 
y competencias necesarias que permitan un 
buen desempeño en las pruebas saber pro.  
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Figura 4: responde a la pregunta “Los conceptos y teo-
rías abordados en la prueba Saber Pro, en su mayoría 
fueron discutidos en clase con los docentes” 

En esta pregunta de forma unánime los estu-
diantes se muestran en desacuerdo dejan en-
trever que muchos contenidos evaluados en 
la prueba de estado no fueron abordados en 
el aula de clase.  

 

Figura 5: responde a la pregunta “El coordinador de tu 
programa mostró interés permanente en brindar proce-
sos de acompañamiento hacía la preparación de la 
prueba Saber Pro” 

Los datos emitidos en esta pregunta dejan 
claro que desde las coordinaciones de los pro-
gramas hay un ausentismo total en estos pro-
cesos de las pruebas externas, y por ende no 
se presentan planes de mejora. Para el año 
2018 se intervino el programa de Ingeniería 
de sistemas de la sede Maicao, con 14 estu-
diantes próximo a presentar la prueba ex-
terna Saber Pro. Se les abrió dos asignaturas 
extracurriculares lectura y matemáticas. En 
matemáticas se potenciaron habilidades para 
resolver problemas simples y complejos rela-
cionados con números y operaciones, de es-
pacios y forma, de magnitudes, medidas y tra-
tamiento de información, en lenguaje se po-
tenciaron habilidades lectoras y la producción 
de escritura de diferentes tipos de textos 

como: instructivo, descriptivo, narrativo, ar-
gumentativo y el expositivo, desde los cuales 
se les da significación y sentido a la lengua es-
crita. Los resultados se muestran a continua-
ción.  

 

Figura 6: Resultados saber pro 2018 programa ingenie-
ría de sistemas sede Maicao (grupo de referencia Sede 
principal, sede Maicao). 

La tabla muestra los resultados de la Univer-
sidad de la Guajira con respecto al grupo de 
referencia para ingeniería, la sede principal e 
ingeniería de sistemas sede Maicao. Con res-
pecto a inglés está por debajo del grupo de 
referencia debido que está por encima de los 
6 puntos pero con respecto a la sede principal 
se muestra una mejor ponderación. En com-
petencias ciudadanas, lectura crítica, razona-
miento cuantitativo se considera similar dado 
que no supera los seis puntos; no obstante en 
comunicación escrita el promedio global de la 
sede Maicao con respecto al grupo de refe-
rencia es mejor. Lo anterior refleja que al im-
plementar en el aula de clases acciones que 
conlleven al desarrollo de procesos cogniti-
vos, podemos mejorar los desempeños de los 
estudiantes.  

 

CONCLUSIONES. 
El presente trabajo es el resultado de todo un 
proceso reflexivo por los investigadores, so-
bre la evaluación de los aprendizajes, siendo 
las prácticas de aula el accionar legítimo que 
garantiza el pleno desarrollo cognitivo  en los 
estudiantes, generando cambios permanen-
tes, de tal forma que dicho cambio impacte 
en la vida de los aprendices, desde un sus-
tento constructivista, motivando un aprendi-
zaje significativo que se transfiere a situacio-
nes de la vida real y que implica la resolución 
de problemas. 
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La propuesta conllevó a una revisión de las lí-
neas gruesas en cada programa ofertado por 
la sede Maicao, y la pertinencia de los mismos 
con respecto a la evaluación externa Saber 
Pro, la relación de las asignaturas con el perfil 
profesional y ocupacional, las competencias 
genéricas y específicas consignadas en el 
grupo de referencia de la prueba de estado o 
donde aplique. (CARRASCAL,2010). Al igual se 
concluye que es importante construir un sis-
tema de evaluación fuerte al interior de la 
Universidad de La Guajira, que permita eva-
luar procesos cognitivos y no contenidos para 
que las pruebas externas no sean una preocu-
pación para la universidad.   

Se hace necesario un ajuste a la guía prope-
déutica, instrumento de la planeación acadé-
mica, que refleje desde la libertad de cátedra 
acciones encaminadas al desarrollo de habili-
dades destrezas y competencias. Las tareas 
deben ser contextualizadas que tengan toda 
una intencionalidad pedagógica hacia el 
pleno desarrollo de procesos cognitivos.  

Para finalizar los procesos de aprendizaje re-
quieren hoy en día tomar en cuenta perspec-
tivas coherentes sobre cómo el aprendizaje 
se lleva a cabo y cómo debe ser influenciado 
por el profesor, desde esa mirada es funda-
mental establecer en la Universidad de la 
Guajira una taxonomía que permita que   la 
evaluación del aprendizaje se vuelva funda-
mental para tomar decisiones en el proceso 
de formación de alumnos competentes. (GA-
LLARDO, 2011, P 3). 

De este estudio se concluyó, que es impor-
tante que el profesional docente universitario 
se apropie del enfoque por competencias, 
dado que no tiene claridad del mismo, siendo 
que es quien   potencia  las capacidades de los 
estudiantes a nivel funcional, lo que es acep-
table puesto que prepara al mismo para la 
práctica e instrumentación de herramientas, 
con las cuales puede demostrar sus habilida-
des, destrezas y conocimientos adquiridos, al 
momento de interactuar en el ámbito profe-
sional y laboral. 
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