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23. Innovación en la práctica evaluativa en 

docencia universitaria: autoevaluación y 

retroalimentación para la formación de 

profesores de educación primaria en Chile 

Daniel Ríos Muñoz1 y David Herrera Araya2 

Universidad de Santiago de Chile 

1daniel.rios@usach.cl, 2david.herrera@usach.cl 

Resumen 

Se presentan los resultados de una innovación evaluativa en la formación de 

profesores de primaria. Se realizó un análisis descriptivo de las escalas de auto-

evaluación y retroalimentación. La autoevaluación fortalece la reflexión y la 

retroalimentación permite orientar el trabajo académico. No obstante, se requiere 

mejorar la autocrítica sobre los aprendizajes. 

Palabras clave 

Innovación educativa, autoevaluación, retroalimentación docente, formación 

inicial de profesores. 

Introducción 

Los procesos evaluativos en las aulas universitarias enfrentan desafíos en el 

ejercicio de la docencia orientada a la formación integral. El modelo convencio-

nal de evaluación centrado en la heteroevaluación presenta límites para la forma-

ción de profesores (Boud y Molloy, 2015; Cañadas, 2020). Por ello, es necesario 

fortalecer las instancias de evaluación descentralizada para fomentar la participa-

ción de profesores en formación mediante procesos sistemáticos de autoevalua-

ción y retroalimentación (Boud y Molloy, 2013; Carless y Boud, 2018). Estas 

modalidades en el marco de la evaluación auténtica permiten el desarrollo de 

habilidades y competencias complejas y colabora en acciones de corresponsabi-

lidad en el proceso de aprendizaje que promueven una trayectoria académica 

positiva (Andrade, 2019; Ríos y Herrera, 2020). 

Los estudios empíricos indican que estas prácticas evaluativas colaboran con la 

adquisición de habilidades específicas (van Zundert, Slujsmans y van Merriënboer, 

mailto:daniel.rios@usach.cl
mailto:david.herrera@usach.cl
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2010), mayor rendimiento académico (Boud y Falchikov, 2007), mejora en las habi-

lidades sobre evaluación para la calidad del aprendizaje y una mayor interacción 

entre los agentes educativos (Panadero, 2016). La investigación también señala seis 

variables para la gestión de una evaluación auténtica en la educación superior: deci-

siones sobre el uso de la evaluación entre estudiantes, vínculos entre el académico, 

estudiantes y los entornos de aprendizaje, la interacción entre pares, composición de 

los grupos, gestión de procedimientos evaluativos y aspectos contextuales (Adachi, 

Tai y Dawson, 2018). En efecto, estas variables son fundamentales para el logro de 

los aprendizajes en estudiantes de pregrado (Panadero y Alqassab, 2019).  

Desde un enfoque socioconstructivista relevan la importancia del diálogo y la 

coconstrucción de conocimiento y aprendizajes que consolidan la participación 

de los estudiantes (Hattie, 2009; Price, Handley y Millar, 2011). De este modo, 

dispositivos evaluativos sustentados en situaciones auténticas posibilitan la me-

jora de los procesos formativos. La autoevaluación se transforma en una acción 

crítica y autocrítica por parte del sujeto con el objetivo de valorar su propio 

aprendizaje, desarrollo cognitivo y su formación transversal (Ríos y Herrera, 

2020; Panadero, Jonsson y Botella, 2017). 

La literatura especializada respalda que la retroalimentación es fundamental 

para potenciar los aprendizajes (Hattie y Timperley, 2007). Esta se define como 

un proceso socioeducativo entre estudiantes y profesores para producir y dar 

sentido a la construcción del conocimiento a través del uso de la información, 

con el propósito de mejorar sus estrategias de trabajo y aprendizaje (Carless, 

2015). La investigación indica la necesidad de fortalecer la alfabetización de la 

retroalimentación en los estudiantes (O´Donovan, 2017). Los estudiantes no 

poseen las herramientas adecuadas para decodificar la retroalimentación (Sutton, 

2012). Cuando se realiza una retroalimentación con prácticas dialogadas, perso-

nalizadas y colectivas, los estudiantes reportan un mejor compromiso con sus 

aprendizajes y fortalecen su capacidad crítica (Parkes y Fletcher, 2017). Por lo 

tanto, la retroalimentación desde una práctica evaluativa auténtica permite a los 

estudiantes la apropiación de habilidades complejas, mejorar su trayectoria aca-

démica y aumentar su confianza (Forsythe y Jonhson, 2017).  

Considerando estos antecedentes, la experiencia de innovación en docencia 

universitaria tuvo por propósito fortalecer las prácticas de evaluación auténtica 

mediante el desarrollo de instancias de autoevaluación y retroalimentación do-

cente con la finalidad de analizar sus potencialidades para la formación académi-

ca y profesional de futuros profesores de educación primaria. 

Metodología 

Diseño de innovación 

Se realizaron dos instancias de autoevaluación – una vinculada a un taller y 

otra al término del proceso- y práctica de retroalimentación docente en los cuatro 
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talleres de los cursos de Evaluación para el Aprendizaje (tercer año) e Innova-

ción Educativa (cuarto año) de la carrera de Pedagogía General Básica pertene-

ciente a una universidad pública en Santiago de Chile. Debido al actual contexto 

de pandemia del COVID-19, se desarrollaron los talleres en modalidad sincróni-

ca y las instancias evaluativas en soporte online. 

Participantes 

Participaron 13 estudiantes en Evaluación para el Aprendizaje y 7 en Innova-

ción Educativa, lo que representa el total de la matrícula para ambos cursos. 16 

son mujeres y 4 hombres. Sus edades fluctúan entren los 20 y 21 años. Los cur-

sos fueron impartidos por el mismo académico.  

Instrumentos 

Se diseñaron dos escalas Likert con cuatro niveles de desempeño. Una para la 

autoevaluación y otra para la retroalimentación docente. La escala de autoeva-

luación considera los siguientes tópicos: (a) compromiso, (b) participación, (c) 

facilitadores y obstaculizadores. La escala para la retroalimentación docente se 

organizó con tres dimensiones: (a) conocimiento sobre los resultados de aprendi-

zaje o desempeño, (b) información sobre el desempeño, y (c) orientación sobre el 

proceso de aprendizaje.  

Ambos instrumentos fueron validados por tres juicios de experto mediante la 

aplicación de una pauta según criterio de pertinencia (grado de integración lógica del 

o los aspectos que constituyen el indicador) y coherencia (grado de articulación lógi-

ca con su dimensión evaluativa), con una escala de 0 a 3 puntos. Los instrumentos 

fueron evaluados en su nivel óptimo de validez según los criterios descritos. 

Aplicación de instrumentos 

Se aplicaron los instrumentos mediante Google Forms. La autoevaluación se 

realizó en dos momentos para cada uno de los cursos. Cada instancia de autoeva-

luación consideró una autocalificación. La escala para valorar la retroalimenta-

ción docente se realizó al final de los dos cursos. 

Análisis de datos 

Los datos obtenidos de la autoevaluación y retroalimentación docente se ana-

lizaron mediante parámetros tendenciales según las dimensiones que componen 

los instrumentos. Con esta información se determinan relaciones porcentuales 

descriptivas (McMillan, Schumacher y Baides, 2005) con el uso de Excel para 

identificar las potencialidades y límites de la experiencia de innovación en la 

práctica evaluativa.  

Resultados 

Se presentan los resultados totales, considerando ambos cursos según las di-

mensiones de cada uno de los instrumentos. 
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Autoevaluación 

1. Compromiso: 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Resultados globales compromiso con el curso 

 

En ambos momentos de autoevaluación, los estudiantes indican que han or-

ganizado y planificado su tiempo para la realización de los talleres, ajustando los 

tiempos para cumplir con los plazos estipulados y responder a las exigencias 

académicas.  

2. Participación: 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Resultados globales participación en clases 

Los estudiantes están muy de acuerdo (59 %) y en acuerdo (38) respecto a su 

participación en las clases según un rol activo mediante la contribución de ideas, 

comentarios y/o reflexiones, disposición para el aprendizaje y grados de autono-

mía para realizar las actividades formativas. 

3. Facilitadores y obstaculizadores:  

Los estudiantes respondieron mediante dos preguntas abiertas estructuradas. 

Según sus respuestas se evidencia lo siguiente: 

3.1. Los facilitadores identificados fueron: (a) retroalimentación docente (60 %), 

(b) talleres formativos (10 %), (c) recursos didácticos (5 %) y (d) otros -aspectos 

socioemocionales, modalidad de trabajo y relación con el docente- (25 %).  
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3.2. Los obstaculizadores se relacionaron con: (a) la conectividad para acceso 

de algunas clases en modalidad online (45 %), (b) el alto nivel de la exigencia 

académica (15 %), (c) motivación personal (10 %) y (d) otros -situaciones 

personales, familares y laborales- (30 %). Por último, se identifica una tensión 

entre el componente de la autocalificación con los comentarios formativos de la 

autoevaluación. Los estudiantes indican que la calificación es un aspecto a 

considerar en función del proceso que realizan. Esto porque la calificación es 

determinante para la aprobación o reprobación. 

Retroalimentación docente 

1. Dimensión conocimiento sobre los resultados de aprendizaje o desempeño: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Resultados globales dimensión 1 retroalimentación docente 

Los estudiantes están muy de acuerdo (49 %) y en acuerdo (45 %) con la re-

troalimentación del docente para la comunicación de objetivos de clase, orienta-

ciones para el desarrollo de los talleres y el contraste de los resultados de apren-

dizaje con el logro de los objetivos evaluativos de ambos cursos.  

2. Información sobre el desempeño: 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Resultados globales dimensión 2 retroalimentación docente 
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La totalidad de los estudiantes valoran positivamente las acciones de retroali-

mentación vinculadas con la entrega de información sobre los talleres desarrolla-

dos, el acompañamiento sistemático del docente, los comentarios para la mejora y 

la identificación conjunta de fortalezas y debilidades en los avances presentados. 

3. Orientación sobre el proceso de aprendizaje: 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Resultados globales dimensión 3 retroalimentación docente 

Los estudiantes valoran positivamente para su formación el lenguaje claro y 

detallado de los comentarios para la orientación de los próximos trabajos, las 

sugerencias realizadas y lineamientos que permiten la reflexión sobre el desarro-

llo de los talleres y la construcción de conocimiento propio. De esta manera, el 

100 % indica estar conforme con estas acciones de la retroalimentación. 

Discusión de resultados 

Los resultados muestran que los estudiantes valoran positivamente las instan-

cias de autoevaluación y retroalimentación docente. Destacan la importancia de 

construir espacios evaluativos que consideren la participación y voz de los estu-

diantes, ya que fortalece la trayectoria académica y formación profesional. Estos 

hallazgos son coherentes con lo indicado en otras investigaciones y propuestas 

teóricas (Boud y Molloy, 2015; Cañadas, 2020). Asimismo, el uso reflexivo de la 

autoevaluación permitió a los estudiantes identificar fortalezas y debilidades en 

sus procesos de aprendizaje, analizar su compromiso con los cursos y valorar la 

participación en clases como variables fundamentales para la construcción de 

conocimiento individual y colectivo (Adachi et al., 2018). 

Los hallazgos de la innovación sobre retroalimentación docente son coheren-

tes con la evidencia empírica (Boud et al., 2015; Carless, 2015; Forsythe y Jonh-

son, 2017; Parkes y Fletcher, 2017; Wisniewski, Zierer y Hattie, 2020). Los 

estudiantes valoran los procesos de retroalimentación sistemática, orientada a la 

mejora de los resultados de aprendizaje y que permita desafiar a los estudiantes 

en la apropiación de habilidades y competencias complejas para fortalecer su 

formación académica y profesional. Los resultados destacan la importancia en la 



Ríos y Herrera 

227 

claridad y detalles de los comentarios, como también, los espacios dialógicos 

entre docente y estudiantes para la identificación conjunta de fortalezas y debili-

dades de los talleres realizados. Además, existe una relación positiva entre una 

retroalimentación docente sistemática con el proceso de autoevaluación en su 

dimensión de facilitador para el logro de los aprendizajes. 

Los resultados de la experiencia de innovación en la práctica evaluativa no 

evidencian procesos críticos y autocríticos complejos en función de la construc-

ción de conocimiento y la autonomía académica y profesional que superen la 

perspectiva normativa en las instancias de autoevaluación y retroalimentación 

docente que se realizaron en ambos cursos. Por último, se identifica una tensión 

manifestada por los estudiantes respecto al componente calificativo de la auto-

evaluación, ya que incide directamente en los comentarios críticos y reflexivos 

con relación a su impacto en la certificación de los aprendizajes. 

Conclusiones 

La experiencia de innovación en la práctica evaluativa en docencia demuestra 

la importancia que poseen las instancias de autoevaluación y retroalimentación 

para el desarrollo de habilidades y competencias en los futuros profesores de 

educación primaria. Asimismo, evidencia la relación directa y positiva entre una 

retroalimentación sistemática para el logro de los aprendizajes con los procesos 

de valoración realizados en la autoevaluación para fomentar el compromiso, 

participación y la identificación de fortalezas y debilidades en los estudiantes. 

Sin embargo, también se detectan desafíos en estos espacios evaluativos para 

fortalecer la crítica y autocrítica en los estudiantes con relación a la construcción de 

conocimiento y reflexiones más complejas sobre el rol de la autonomía académica 

y profesional como variables fundamentales para la formación pedagógica.  

Finalmente, se requiere avanzar en el diseño y análisis de resultados de inno-

vación en prácticas evaluativas en formación de profesores con foco en su im-

pacto para el aprendizaje académico y profesional con el desarrollo de instancias 

sistemáticas de autoevaluación y retroalimentación docente. Estos hallazgos 

colaboran en esta dirección sobre la importancia de implementar innovaciones 

evaluativas en la docencia universitaria. 
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