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Introducción 

 

En el proceso de enseñanza y aprendizaje los docentes actúan como motivadores y 

facilitadores de los conocimientos (Gómez et al., 2019), pero al mismo tiempo es necesario 

conocer cómo está reaccionando el estudiante a todos los estímulos que el aula le brinda 

(Martínez et al, 2019), por tanto, desde las actividades evaluativas es posible establecer 

elementos inferenciales que permitan conocer el impacto del ambiente de aprendizaje en los 

estudiantes, la cercanía con la práctica docente, la efectividad de los métodos de enseñanza, entre 

otros elementos que pueden ayudar a generar estrategias de mejoras en las instituciones y que 

orienten la toma de decisiones.  

Actualmente, en las instituciones educativas, el proceso de evaluación se aplica en la 

comunidad estudiantil, más con el objetivo de recoger una nota, que de conocer cómo el 

estudiante percibió ese proceso de aprendizaje, dado que este se mide desde parámetros 

cuantitativos, más no desde la perspectiva cualitativa que permite establecer la satisfacción de los 

estudiantes.  

Por tal motivo, en esta investigación se abordarán los elementos asociados al concepto de 

evaluación de desempeños, el cual lleva inmersos otros conceptos importantes como lo son la 

autoevaluación, heteroevaluación y la coevaluación (Basurto et al., 2021); de esta forma, y 

partiendo de las necesidades institucionales, la investigación centrará su atención especialmente 

en la autoevaluación del estudiante frente el análisis reflexivo de las diferentes asignaturas del 

currículo. 

De esta forma, se propone diseñar un recurso educativo digital como un instrumento de 

autoevaluación estudiantil para el mejoramiento de los componentes, actitudinal y 
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comportamental en el aula, en los diferentes grados y niveles de la institución educativa, para así 

ayudar al discente a apropiarse de su aprendizaje y evaluarlo autónomamente, permitiéndole 

participar activamente en su formación integral. 

Es importante señalar que con el desarrollo del instrumento de autoevaluación digital se 

pretende conocer el resultado de logros actitudinales, comportamentales y de cómo el estudiante 

se siente frente al progreso de las diferentes asignaturas, las actividades propuestas por los 

docentes para el fortalecimiento de su proceso de aprendizaje y la experiencia conseguida en el 

contexto educativo. 

La investigación se encuentra dividida en cinco capítulos. El primero de ellos, es el 

planteamiento del problema, donde se hace un recorrido de la evaluación en Colombia, de cómo 

ha evolucionado y la forma en la cual el sistema educativo lo establece en agencias estatales y su 

normatividad. En este capítulo se encuentra la formulación del problema, los antecedentes 

investigativos, justificación, objetivos, supuestos y constructos, y, por último, los alcances y 

limitaciones.  

En el capítulo segundo se puede apreciar el marco de referencia de la investigación en el 

cual se condensa el contexto enmarcado en la Institución Educativa Técnica Microempresarial de 

Soledad; el marco normativo, regido por acuerdos internacionales adoptados por Colombia, y la 

normativa vigente nacional qué parte de la Constitución Política y las diferentes leyes, decretos y 

acuerdos asociados con el proceso evaluativo y la implementación de las tecnologías en la 

educación; así mismo, se puede apreciar el marco teórico, donde se contemplan los postulados de 

diversos autores con relación al tema de estudio; y, finalmente se presenta un marco conceptual, 

donde se aclaran los conceptos abordados a lo largo de este documento. 
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En el capítulo tercero se encuentra la metodología de investigación, donde se establece un 

enfoque metodológico mixto, apoyado en un tipo de investigación descriptiva; se establece la 

población y muestra de estudio, y se presenta la narrativa para alcanzar cada uno de los objetivos 

propuestos. En cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección de información, se hace una 

descripción de estas y se presenta la forma en la cual estos fueron validados; se detalla la ruta de 

investigación y finalmente se establecen las técnicas de análisis de la información. 

Seguidamente, el cuarto capítulo describe la intervención pedagógica realizada, dando 

cuenta del cumplimiento de todos los objetivos propuestos y su respectiva triangulación 

conforme a la teoría analizada, lo que permite establecer relaciones entre la problemática 

planteada, los actores de la investigación, la teoría, los instrumentos empleados y los resultados 

obtenidos para determinar las transformaciones generadas por la investigación, o el impacto 

causado en los participantes de esta.  

Finalmente, se presentan las conclusiones, donde se espera que los resultados de esta 

autoevaluación sean para la institución una base para crear nuevas estrategias innovadoras, para 

así fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje en las diferentes asignaturas para el 

mejoramiento de la calidad educativa. De esta forma, con este proyecto de investigación se 

pretende entregar una herramienta digital al cuerpo de directivos y docentes que permita 

fortalecer los diferentes procesos académicos y administrativos en la Institución Educativa 

Técnico Microempresarial de Soledad, el cual puede servir como modelo para replicar en otras 

instituciones. 
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Capítulo 1. Planteamiento y Formulación del Problema. 

Planteamiento 

En los últimos tiempos, es de notar la falta de participación del estudiante en los procesos 

de evaluación y autoevaluación, debido a los continuos problemas de conectividad y, aún más, 

después de la pandemia causados por la COVID-19, en donde, a los docentes les tocó adaptarse a 

una nueva realidad a la que no estaban acostumbrados (Dussel et al., 2020). Un factor común en 

diversas instituciones fue la falta de una herramienta que permitiera tomar en cuenta el punto de 

vista del estudiante en su proceso de aprendizaje, el cual es esencial para que el docente también 

observe la motivación que estos tienen frente a su clase, y a la vez entender algunas debilidades 

por parte del estudiante ya sean cognitivas, actitudinales o emocionales, las cuales se ven 

reflejadas en su desempeño académico (Galarza y Páramo, 2015). 

Frente a este tema, El Ministerio de Educación Nacional (2009) establece que la 

evaluación del aprendizaje de los estudiantes debe ser un proceso permanente y objetivo que 

permita medir la manera en la cual el desempeño de los estudiantes evoluciona conforme se van 

adquiriendo conocimientos en las diferentes etapas. En la actualidad el proceso de 

autoevaluación en las instituciones educativas se realiza de forma autónoma e independiente por 

parte de los docentes de cada asignatura, lo cual no le permite al estudiante realizar una 

autoevaluación unificada e integral de su proceso de aprendizaje (Ministerio de Educación 

Nacional, 2022). 

Al respecto, es importante señalar que la autoevaluación corresponde al desarrollo de 

actividades autocorrectivas que se acompañan de soluciones que permiten establecer la 

efectividad de los aprendizajes con relación a la acción formativa, aun cuando en algunos casos 
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también puede tratarse de una autoevaluación sumativa (Cruz y Quiñonez, 2012). En las palabras 

de Fraile (2010) autoevaluarse consiste en realizar una evaluación sobre sí mismo, con relación a 

un proceso específico, o un conjunto de actividades; desde el campo educativo, generalmente es 

utilizado el concepto de autoevaluación para hacer referencia a la evaluación que hacen los 

estudiantes sobre sí mismos.  

Partiendo de los puestos hasta este punto, surge la necesidad de diseñar una 

autoevaluación digital como instrumento TIC, con la que se pueda autoevaluar en un tiempo 

estimado a los estudiantes, de todos los niveles (preescolar, básica y media) en sus diferentes 

asignaturas, de forma cualitativa, para luego transformar estos resultados en datos cuantitativos, 

que según Castillo y Cabrerizo (2009) les permita a los estudiantes un reconocimiento de sus 

logros, mejoras y deficiencias, el análisis de sus actitudes individuales y grupales en su proceso 

educativo, el desarrollo de un pensamiento crítico y la autorregulación del proceso de 

aprendizaje. 

Este proyecto de investigación también beneficiará a la comunidad docente de la 

institución mencionada, dado que podrán disponer de elementos importantes que les permitan 

establecer aspectos significativos a mejorar en las prácticas de enseñanza y aprendizaje, así 

mismo se evaluará el comportamiento de los estudiantes y las actitudes de éstos conforme a los 

desarrollos curriculares (Castillo y Cabrerizo, 2009); se establece además, que la autoevaluación 

puede fortalecer los valores educativos, y con ayuda de las TIC, también es posible que la 

autoevaluación influya en el proceso de aprendizaje de los estudiantes al ser utilizada como parte 

de la metodología evaluativa (Basurto et al., 2021). 

Una realidad latente frente a esta propuesta de diseño, es que no todas las escuelas están 

en condiciones de implementar un proceso de autoevaluación digital, dado que sus ubicaciones 
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los restringen a ciertas zonas rurales donde la conectividad no es la más efectiva, y aun cuando 

en las escuelas se cuente con este privilegio, el contexto de la comunidad en general suele no 

tener este tipo de herramientas, por tanto, la autoevaluación pasa a ser un elemento de uso 

exclusivo dentro de la escuela.  

En el caso particular de la Institución Educativa Técnica Microempresarial de Soledad 

está se ubica en un sector urbano, donde el contexto de la comunidad se encuentra dividido en 

sectores con facilidades de conexión y otros donde las brechas digitales no les permiten contar 

con conectividad ni con equipos tecnológicos. Sin embargo, desde la escuela tiene la posibilidad 

de acceder a equipos y conexión a internet, facilitando el desarrollo de la investigación.  

Ahora bien, si se analiza la importancia de implementar la autoevaluación a los 

estudiantes, Cruz y Quiñones (2012) destacan que a través de ella se fortalece la autonomía de 

los estudiantes, porque este es capaz de reconocer los elementos o procesos dónde presenta 

debilidades y de esta forma tiene la capacidad de tomar decisiones al respecto, y asumir la 

responsabilidad de lograr el fortalecimiento de esas debilidades desde acciones concretas que le 

permitan obtener mejores resultados más adelante. Frente a esto, Tamayo (2011) resalta que el 

estudiante en colaboración con el docente puede unificar los criterios de manera crítica y 

reflexiva a fin lograr una evaluación justa y sistemática que les permita mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Formulación 

¿Cómo el diseño de un instrumento de autoevaluación digital a través del uso de las TIC 

mejora la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas de la Institución 

Educativa Técnica Microempresarial de Soledad? 
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Antecedentes del Problema 

A continuación, se presentan algunos estudios relacionados con la evaluación educativa, 

la cual ha tenido un impacto positivo a nivel nacional e internacional. 

La evaluación educativa llegó al país con los primeros intentos de los gobiernos de crear 

una instrucción pública que contribuye a integrar la economía nacional con la economía 

internacional. Proceso que no estuvo desligado del propósito de lograr la paz después de 

las guerras civiles del siglo XIX y de la Guerra de los Mil Días, (1899-1902), con la que 

el país finalizó el siglo XIX y dio inició al siglo XX (Ortiz y Buitrago, 2017). 

La evaluación educativa apropia prácticas y discursos tradicionales y científicos: 

Ya constituidos en y por el uso, y objetivamente caracterizados por su posición en una 

jerarquía de estilos que expresa la jerarquía de los correspondientes grupos. Estos estilos, 

sistemas de diferencias clasificados y clasificantes, jerarquizados y jerarquizantes, dejan 

su huella en quienes se los apropiaron. (Bourdieu, 2007, p. 28).  

Estos discursos y prácticas son los de sectores de la sociedad que imponen como 

legítimo, verdadero, moral y útil aquello que beneficia sus intereses. De esta manera, la 

clasificación social, la evaluación y la selección, son prácticas y discursos acordes con 

sectores dominantes de la sociedad colombiana (Ortiz y Buitrago, 2017). 

En el año 1976 se expidió el Decreto 088, en el que se reestructura el sistema educativo y 

se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional (Moreno et al., 2009). 

Presentándose inconformidades por parte de la comunidad educativa con relación al 

significado que tenía la Promoción Automática (Ministerio de Educación Nacional, 

2002), se promovió establecer el Decreto 1419 de 1978, que marcó de manera profunda 

los procesos educativos, estableciendo fines y características específicas del currículo y 
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componentes curriculares en los programas, aspectos que posteriormente serían 

retomados por la Ley 115 de 1994 y que rigen el quehacer educativo en el momento 

histórico actual (con el fin de garantizar el logro de los fines propuestos) (Moreno et al., 

2009). 

Durante el 2008, Año de la Evaluación, se abrieron distintos escenarios para discutir, 

opinar, compartir experiencias y hacer propuestas alrededor de los procesos de evaluación en el 

aula. Se desarrollaron mesas regionales de trabajo; foros municipales, distritales y 

departamentales; espacios virtuales de discusión; el Foro Nacional de Evaluación de Educación 

Preescolar, Básica y Media y el Foro de Evaluación en la Educación Superior. Como resultado 

de este proceso, el Ministerio de Educación Nacional expidió el Decreto 1290 de 2009 y realizó 

discusiones sobre el tema, que se publican en los medios informativos del sector (MEN, 2009a).  

La evaluación busca caracterizar el desempeño de los estudiantes, identificando las 

fortalezas y posibles mejoras que permitan optimizar el desarrollo educativo desde un proceso de 

mejora continua que se acerque a la calidad educativa propuesta desde todas las políticas 

educativas en los diferentes países (Cruz y Quiñonez, 2012).  

Como trabajo de investigación se puede mencionar la investigación desarrollada por 

López y Puentes (2008) que se refieren a la educación al estado del arte de la evaluación de la 

calidad de la educación en Colombia, arrojando como resultado en su primera fase de estudio el 

avance de recolección y organización documentada hasta el año 2006, clasificada en categorías 

de análisis estructurales del estado del arte. En su segunda fase de investigación se realizó la 

búsqueda sistemática de más registros documentales desde los años 2007 a 2010, complemento 

de los ya existentes en instituciones como el MEN, el ICFES, Centros de Investigación en 

Evaluación, entre otras. 
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Cabe resaltar de esta investigación de López y Puentes (2008, p.12): 

El proceso de evaluación de los alumnos sigue siendo subjetivo y se limita a cumplir los 

requerimientos que de manera personal establece y mide el profesor; lo cual pocas veces 

tiene que ver con el aporte de evidencias (por parte del alumno) que posibiliten establecer 

si posee las competencias que el medio económico y social requieren de él. De tal modo, 

la evaluación debe resignificar la escuela de manera tal que genere nuevas formas de 

enseñar, aprender y de evaluar. 

A nivel nacional, López et al. (2010) resalta que: 

En Colombia, las autoridades de la educación resaltan el valor de la política de calidad 

instaurada en el Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2010 como estrategia para 

alcanzar altos niveles de calidad. Señalan la importancia de la renovación pedagógica 

desde el uso de las TIC, la profesionalización docente, la educación para la paz, la 

convivencia y ciudadanía, la educación inicial. Estos aspectos se recogen en las cuatro 

políticas fundamentales: cobertura, calidad, pertinencia y eficacia. Sin embargo, se critica 

su puesta en marcha y acato de ellas en las instituciones educativas del país (p. 6). 

La educación a nivel internacional ha venido presentando paulatinamente mejoramientos 

en sus diferentes procesos, lo que involucra implícitamente a la evaluación como proceso 

fundamental en el desarrollo y progreso educativo en la misma.  La tecnología es un eje que 

proyecta los procesos de la evaluación escolar como factores de innovación en los futuros 

proyectos de aula, migrando sus acciones evaluativas y académicas al mundo digital, ayudando a 

optimizar el tiempo a los actores del sistema educativo en la búsqueda de una mejor evaluación 

en general y autoevaluación escolar. 
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La evaluación en el contexto educativo tuvo sus inicios con el autor norteamericano 

Ralph Tyler que instituyó el término «evaluación educacional», quien inició el desarrollo formal 

de un método sistemático de evaluación educacional. Según Tyler (1950) la evaluación permite 

establecer si los objetivos trazados han sido alcanzados o no, lo que implica el desarrollo de 

nuevos compromisos en el proceso educativo tanto por los docentes como por los estudiantes. 

Frente a esto, Castillo y Cabrerizo (2009) destaca que la evaluación hace parte de un proceso de 

responsabilidad escolar que involucra a toda la comunidad educativa.  

En el año 1956 el pedagogo Benjamín Bloom publicó la «Taxonomía de objetivos 

educacionales», la cual establece una jerarquía de conocimientos que el alumno pudiera lograr en 

las diferentes áreas del conocimiento, y que más adelante serviría como orientación para 

establecer los objetivos que puedan desarrollarse conforme se avanza en el proceso de creación 

de conocimiento, y que a su vez permiten evaluar la adquisición de conocimiento por parte de los 

individuos (Eisner, 2000).  

Justificación 

Durante la pandemia del año 2019 se aprendió a utilizar herramientas tecnológicas y a 

entender qué muchos procesos digitales llegaron para quedarse, uno de estos procesos es la 

evaluación, la cual pudo verse directamente afectada por el tema de la virtualidad causada por la 

Covid-19. Desde entonces, el proceso de evaluación tomó unas connotaciones diferentes para los 

estudiantes en las instituciones educativas que estaban acostumbrados a la hoja y el lápiz, es por 

ello por lo que hoy se desea seguir implementando algún tipo de herramienta que permita 

agilizar los procesos, tanto de evaluación como de aprendizaje, creando una experiencia 

educativa mediada por las TIC. 
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Si bien es cierto que la evaluación entrega a los docentes datos necesarios para valorar el 

trabajo de los estudiantes, los estudiantes también se ven beneficiados debido a que con ayuda de 

la retroalimentación es posible identificar fortalezas y debilidades que deben ser trabajadas más 

adelante y que favorecen al desarrollo de nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje. Por tal 

motivo, si se piensa en el diseño de una autoevaluación digital, es sumamente necesario 

determinar la manera en la cual actualmente se desarrolla ese proceso y posteriormente se debe 

proceder a analizar dentro del universo de las TICS, cuál es la herramienta indicada para realizar 

la autoevaluación digital; es muy importante tener en cuenta que se debe crear un diseño 

generalizado que pueda abarcar de forma puntual el sentir del estudiante en las diferentes 

asignaturas en las que se le consulta por ejemplo el tiempo de dedicación a la misma, el 

cumplimiento de las entregas de actividades asignadas, el entendimiento de los temas de 

aprendizajes entre otros aspectos que brinda información valiosa al evaluar los resultados 

cualitativos. 

Si se piensa entonces en el proceso evaluativo como parte del aprendizaje, se hace 

necesario tener en cuenta las maneras de participación conocidas dentro del campo educativo que 

son: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación (Basurto et al., 2021).  Para ello no solo 

debe tenerse en cuenta el desarrollo de conocimiento, sino el comportamiento de los individuos 

dentro o fuera de las aulas, sus costumbres y hábitos, así como las actitudes, intereses, 

expectativas, necesidades y preferencias de estos (Camacho, 2014).  

La autoevaluación al estudiante es vista como un proceso secundario, al cual no se le ha 

dado mucho protagonismo dentro de la sumatoria de la evaluación integral, puesto que se le ha 

dado mayor prioridad a la heteroevaluación dirigida y planteada por el docente. Entonces surge 

la pregunta ¿Acaso no es importante saber cómo el estudiante se siente con respecto a su 



18 

 

 

aprendizaje? Es por ello por lo que se pretende que la autoevaluación sea vista como un proceso 

de autorreflexión que cuenta con la misma. 

Objetivos 

Objetivo General 

Proponer un instrumento de autoevaluación digital como herramienta de autorreflexión 

que conlleve a mejorar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la Institución 

Educativa Técnica Microempresarial de Soledad. 

Objetivos Específicos 

 Analizar cómo están desarrollando los docentes en la institución el proceso de 

autoevaluación en los estudiantes en la actualidad, a partir de la aplicación de una encuesta. 

Diseñar el instrumento de autoevaluación digital teniendo en cuenta los aspectos 

pedagógicos manejados en los diferentes niveles, grados y asignaturas a evaluar.  

Implementar el instrumento de autoevaluación digital en los diferentes niveles, grados y 

asignaturas a evaluar. 

Evaluar el instrumento de autoevaluación digital en la calidad de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la Institución. 
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Supuestos y Constructos 

Supuesto General 

 Un instrumento de autoevaluación digital como herramienta de autorreflexión conlleva a 

mejorar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la Institución Educativa 

Técnica Microempresarial de Soledad. 

Este trabajo presenta la variable: La autoevaluación digital. 

Constructos 

La evaluación de acuerdo con Bertoni et al. (1997) no es más que establecer una 

valoración acerca de un determinado suceso que se observa, y que en el caso particular del 

proceso educativo está relacionado con los aprendizajes de los estudiantes en cuanto a su vida 

escolar.  

Los agentes o sujetos evaluadores son aquellas personas, grupos o instituciones que se 

encargan de desarrollar la evaluación, sea esta autoevaluación, heteroevaluación o coevaluación 

(Casanova, 1998). 

La autoevaluación consiste evaluar el comportamiento asociado al mismo individuo, 

mostrando una valoración conforme a la percepción propia de cómo se están desarrollando las 

actividades, lo cual es de gran utilidad para la toma de decisiones (Castillo y Cabrerizo, 2009, 

p.192)  

La heteroevaluación consiste en evaluar a otra persona teniendo en cuenta su trabajo, 

comportamiento, desempeño y actitud (Casanova, 1998); lo que implica que se desarrolla una 
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heteroevaluación cuando una persona, grupo o institución, evalúa a otra persona, grupo o 

institución, o bien a sus productos (Casanova, 1998, p.99). 

La coevaluación tiene que ver con esos elementos que se deben tener en cuenta para 

evaluar entre pares, es decir, personas que están en el mismo nivel educativo y se reconocen 

como parte de un proceso de aprendizaje (Castillo y Cabrerizo 2009, p. 193). 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) se asocian con todos 

esos recursos o equipos que hacen parte del área informática y facilitan el desarrollo de los 

procesos al servir para la recolección, almacenamiento, procesamiento y la transmisión de 

información, convirtiéndose así en parte importante del proceso comunicativo y de gestión del 

conocimiento (Congreso de la República, 2009). 

Alcances y Limitaciones 

Alcances 

Es importante mencionar que, con este proyecto, más que solo satisfacer a un sujeto de la 

comunidad educativa, lo que se desea lograr es que la comunidad en conjunto pueda ser partícipe 

del aprovechamiento de las herramientas TIC en estos tiempos.  Es así como el docente tendrá la 

oportunidad de brindar al estudiante una herramienta que le permita evaluarse a sí mismo y 

apropiarse de un aprendizaje que le permita participar de forma integral dentro de los objetivos 

de aprendizaje planteados en las diferentes asignaturas de los diferentes niveles. 

Las TIC hace mucho tiempo hacen parte del quehacer institucional, pero hoy en día se 

han convertido en una necesidad para el mejoramiento del PEI y avance de la comunidad 

educativa en general. 
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Generar informes periódicos es una de las herramientas con las que contaría la institución 

educativa para el análisis de varios aspectos como lo son: la satisfacción del estudiante en el 

aula, el análisis del manejo de los contenidos, el nivel de compromiso de los estudiantes frente a 

la asignatura, la dedicación por parte del estudiante de tiempo a las asignaturas en particular, 

entre otros aspectos.  Lo anterior conlleva a mostrar de forma cuantitativa cifras que generen 

impacto e impulsen a la institución a crear un mayor compromiso con el estudiante y a lograr 

grandes desafíos basados en la autorreflexión. 

Según lo expuesto por el Ministerio de Educación Nacional (2008) la evaluación 

cuantitativa tiene una característica de implementación continua que no se limita a un momento 

específico en el aprendizaje, por el contrario, se complementa permanentemente con las 

valoraciones que pueden ser obtenidas a través de la observación, y los diferentes informes que 

realizan docentes, familiares y compañeros de los estudiantes en diversos momentos del período 

escolar. 

Se busca la implementación de una herramienta parametrizable a nivel institución, que 

impacte positivamente el proceso autoevaluativo que se realiza periodo a periodo, y de él se 

obtengan resultados que puedan ayudar a plantear estrategias para el mejoramiento de la calidad 

educativa. 

Limitaciones 

Dentro de los quehaceres escolares se debe que contar con el conocimiento de las Leyes 

de educación a nivel nacional, las cuales rigen para crear una estandarización que permita 

generar calidad educativa en las instituciones, es por ello, que las limitaciones al crear este 

proyecto es el Decreto 1290 de 2009 y la  Ley 115 de 1994, ya que se acoge a esta normatividad, 

para realizar un proceso basado en criterios que ayude respecto a la autoevaluación, a la 
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definición del sistema institucional de evaluación de los estudiantes dentro de los parámetros 

establecidos teniendo en cuenta la escala de valoración nacional y la promoción escolar. 
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Capítulo 2. Marco de Referencia. 

Marco Contextual. 

La Institución Educativa Técnica Microempresarial de Soledad, se encuentra ubicada en 

el Municipio de Soledad, departamento del Atlántico, en la Carrera 34 #25-49, Barrio 

Hipódromo, en las coordenadas: Latitud N 10°55'44.8" y Longitud W 74°46'11.7". Esta 

institución es de naturaleza oficial, con carácter mixto, de jornada única, que presta el servicio 

educativo en horario matutino, en calendario A. 

 

FIGURA 1. UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

 

Fuente: Elaboración propia con imágenes obtenidas del PEI. 
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La institución mencionada surge en el año 1973 en calidad de escuela mixta y bajo otra 

razón social debido a las necesidades presentes en la comunidad, dado que no contaban con un 

centro educativo que pudiera atender a los menores de edad mientras las madres trabajaban o 

realizaban las labores del hogar; conforme fue creciendo la necesidad de formar a los individuos 

fue evolucionando el sentir de la institución, y en el año 2003, pasó de llamarse Escuela Mixta 

No. 4 “Diógenes Bolívar” para convertirse en la Institución Educativa Técnica Microempresarial 

de Soledad. 

Actualmente, la institución cuenta con 580 estudiantes entre niños y niña, de los cuales 

73 son incluidos y tiene una organización por niveles, grados y grupos, detallada de la siguiente 

manera: 

Tabla 1. Distribución de la escuela. 

NIVEL GRADOS 
No. DE 

GRUPOS 

Preescolar Transición 2 

Básica Primaria De 1 - 5 Grado 10 

Básica Secundaria De 6 - 9 Grado 8 

Educación Media De 10 - 11 Grado 4 

 

Fuente: PEI Institución Educativa Técnica Microempresarial de Soledad. 

En cuanto a los aspectos tecnológicos en la institución, se cuenta con conexión a internet 

en toda la institución, gracias a tres repetidores instalados en los diferentes bloques que la 

componen.  También hay un aula polivalente, con una capacidad de 50 estudiantes sentados, 45 

tablets, 20 computadores portátiles, un televisor, reproductor de DVD y un sistema de audio.   

El año pasado 2020, varios docentes de las áreas STEAM se capacitaron con el 

Ministerio de Educación en Programación Para Niños y Niñas, dejando como producto para la 
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institución 10 Microbits (Tarjetas electrónicas programables), lo que constituyó un gran avance 

en la institución, donde desde el año 2021 se creó la nueva cátedra de “Robótica y 

Conectividad”, donde los niños tienen la oportunidad de aprender jugando y resolviendo 

problemas de nuevas tecnologías, además de la programación en bloques usando la aplicación 

Makecode, que es un simulador de la Microbit. 

En lo que se refiere al Modelo Pedagógico de la Institución, este se basa Pedagogías 

Dialogantes, como es el caso de Lev Vygotsky, quien es un representante importante de la teoría 

constructivista, y Miguel De Zubiría Samper con la Pedagogía Conceptual. En este punto es 

importante señalar que la institución se rige bajo un modelo pedagógico constructivista donde el 

estudiante construye su propio conocimiento partiendo de los saberes previos e integrándolos con 

las experiencias que poco a poco van adquiriendo a través de la interacción social y el desarrollo 

de diversas actividades donde se conjuga el contacto con la realidad del estudiante dentro del 

proceso educativo; esto con la finalidad de lograr que el estudiante realice una interpretación de 

la realidad y de esta forma construya su propio conocimiento.   

La misión institucional se encuentra enfocada hacia la educación de calidad desde el 

desarrollo de competencias analíticas, reflexivas y críticas que permitan a los estudiantes integrar 

lo aprendido para el desempeño profesional, desde la creación de emprendimientos apoyados por 

el SENA, y fortalecidos desde las aulas de clase. Se evidencian procesos de inclusión a 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 

En lo que respecta a la visión, esta se encuentra desactualizada, dado que la última 

proyección realizada fue hacia el año 2021 y cuya meta era alcanzar un nivel A en las pruebas 

saber, con la finalidad de ofrecer a los estudiantes la posibilidad de ingresar a las universidades. 
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En cuanto a los valores, se destacan en la escuela: disciplina, respeto, tolerancia, responsabilidad, 

honestidad, amor y solidaridad. 

Marco Normativo. 

De acuerdo con el proyecto que se está desarrollando, se hace necesario dar a conocer las 

leyes y normas tanto internacionales como nacionales, dando un sustento legislativo para trabajar 

de acuerdo con lo que establece la ley en el ámbito educativo y los métodos de evaluación 

apoyados con la implementación de las herramientas de tecnología y comunicación (TIC). 

Marco Internacional. 

El marco normativo se aborda desde el ámbito internacional con la Ley General de 

Educación de los Estados Unidos promulgada en el año 1950, a través de la cual se establecen 

los estándares curriculares y procedimientos de evaluación que permitirán la mejora continua 

dentro de las instituciones educativas. Esta ley establece un sistema de evaluación con 

calificaciones apoyadas en el alfabeto, desde la A hasta la F. En lo que respecta a la evaluación y 

los ítems evaluados, estos se fijan en función de los objetivos de aprendizaje que se encuentran 

establecidos en el plan curricular (Tyler, 1950).  

De la misma forma, se analiza la Ley General de Educación de España, promulgada en el 

año 1970, en la cual se establece el proceso evaluativo como parte fundamental para el 

aprovechamiento del alumno, puesto que da cuenta de las exigencias en cuanto al nivel 

formativo e instructivo de cada grado; cada estudiante se evalúa individualmente, teniendo en 

cuenta los rasgos de su personalidad, coeficiente intelectual, actitudes, condiciones físicas, entre 

otros elementos que son pertinentes dentro de su proceso educativo. Se establece también que la 



27 

 

 

evaluación final de cada estudiante tendrá una apreciación cualitativa y cuantitativa, mientras 

que la valoración de las instituciones se realizará conforme el promedio de los estudiantes.  

Mirando una perspectiva latinoamericana, se encuentra La Ley General de Educación de 

Brasil, puesta en marcha desde el año 1996, la cual aborda la evaluación, sin embargo, sus 

primeras implementaciones desde la educación básica se realizaron finalizando la década de 

1980, dando origen al Sistema de Avaliaçao da Educaçao Básica (SAEB).  

Del mismo modo, se analizó la Ley General de Educación de Costa Rica que surge en 

1957, en este país se implementó un sistema de evaluación donde los estudiantes entre los 8 y 15 

años podían ser promovidos con tan solo un examen evaluativo, y partiendo de los resultados de 

este, la Junta local de Educación les concede licencia de retiro para poder continuar con sus 

estudios superiores.  

A diferencia de Costa Rica, la Ley General de educación de México promulgada en 1993, 

se centra en prestar servicios educativos de calidad desde las instituciones de educación y estas 

deben garantizar la obtención máxima de logros por parte de los educandos. Compartiendo 

intencionalidad con la Ley General de Educación de Argentina país que en el año 1993 de la 

mano del Ministerio de Educación “estableció un Sistema Nacional para la Evaluación de la 

Calidad Educativa, y desde esa fecha se aplican Operativos Nacionales de Evaluación (ONEs) 

cuyo alcance y cobertura se han ido ampliando”. 

Marco Nacional. 

El marco legal de la evaluación en Colombia se remonta en la década de los 60, cuando 

se tomó como referencia de evaluación una calificación con una escala de positivo con negativo, 

aprobado o desaprobado, bueno o malo.  Al obtenerse resultados negativos hubo frustración lo 
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que conlleva hacer cambios en la evaluación. Está evolucionó a la calificación por objetivos, es 

entonces cuando se tiene en cuenta la evaluación por contenidos y se empieza a usar la 

modalidad de evaluaciones orales y escritas, pero 1963 con el Decreto 1710 (Ministerio de 

Educación Nacional, 1963), se establece la evaluación por objetivos específicos, es decir por 

asignaturas cómo señala el decreto que realiza una clasificación por grado y las diferentes 

asignaturas por áreas para la básica primaria.  Con la Resolución No. 1492 de 1967 (Ministerio 

de Educación Nacional, 1967), se reglamentó las calificaciones del nivel primario y se adoptó la 

siguiente escala numérica: Uno (1): Muy mala, Dos (2): Mal, Tres (3): Regular, Cuatro (4): Bien, 

Cinco (5): Muy bien. Para la educación media el Ministerio de Educación Nacional (1974), 

emitió el Decreto No. 080 de 1974, al igual que la primaria se reglamenta la evaluación por 

objetivos específicos por contenidos. 

La promoción flexible se reglamenta con la Resolución 17486 de 1984 (Ministerio de 

Educación Nacional, 1978), la a través de la cual se establece que los estudiantes deben avanzar 

a su propio ritmo a fin de reducir la deserción escolar y el alto índice de repetición de años 

escolares; con esta resolución se cambia el modelo evaluativo desde el grado cuarto hasta 11, 

instaurándose de la siguiente forma: de 9 a 10 sobresaliente, de 8 a 8.9 Bueno, de 7 a 7.9 

Aprobado y de 1 a 5.9 No aprobado. 

La ley 115 de 1994, más conocida como Ley General de educación en Colombia 

establece la presencia de la evaluación desde los conceptos de integralidad, continuidad y 

evaluación cualitativa, y establece que para la evaluación de los estudiantes se hace necesario el 

diseño y aplicación de unos criterios específicos con ayuda de procedimientos que permitan 

evaluar la calidad de la enseñanza, las estrategias y desempeño de los docentes y directivos, las 

habilidades desarrolladas por los estudiantes y las metas que lograron alcanzar, así como la 
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efectividad de las estrategias para que el conocimiento llegue a los estudian; se tienen en cuenta 

además esos recursos o herramientas empleados para alcanzar la eficiencia en la prestación de 

los servicios educativos (Ministerio de Educación Nacional, 1994). 

Seguido de esto se resalta la presencia de la Resolución No. 2343 de 1996, a través de la 

cual se presentan los lineamientos de los procesos curriculares (Ministerio de Educación 

Nacional, 1996); el Decreto No. 0230 de 2002, a través del cual se reglamenta la evaluación 

institucional, y “se aprueban categorías universales: Excelente, Sobresaliente, Aceptable, 

Deficiente e Insuficiente” (Ministerio de Educación Nacional, 2002); por último, el Decreto No. 

1290 de 2009 a través del cual se le otorga autonomía institucional a los entes de educación, para 

establecer la manera en la cual se evaluarán los procesos que se desarrollan dentro de la 

institución, esto con la finalidad de alcanzar una evaluación incluyente, que permita el desarrollo 

de procesos educativos diferenciados desde una evaluación de desempeño que valore los avances 

del estudiante conforme a un conjunto de competencias previamente establecidas (Ministerio de 

Educación Nacional, 2009), 

Marco Teórico. 

El marco teórico se encuentra asociado con una serie de aportes teóricos, relacionados 

con el objeto de estudio y la construcción de un fundamento teórico que sustente el diseño de una 

determinada estrategia, recurso o técnica; en este caso particular, el recurso a diseñar es un 

instrumento de autoevaluación digital que permita el mejoramiento en la calidad educativa 

dentro de la institución previamente mencionada. Así pues, se hace importante tener en cuenta 

dentro de este recorrido teórico, autores clásicos y autores modernos, que permitan mirar desde 

diferentes perspectivas cada una de las teorías abordadas.  
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Evaluación. 

Para Rueda (2008) la evaluación educativa es un proceso especializado que debe ser 

actualizado constantemente para ponerlo en contexto con la realidad y alinearlo al modelo 

educativo, plan de estudio, o elementos curriculares que intervienen en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y que permanentemente se encuentran evolucionando; este concepto no es aislado a 

lo que proponen Cabrerizo y Castillo (2010), pues desde su perspectiva la evaluación educativa 

busca el progreso del estudiante desde la adquisición de conocimientos y mejoramiento de 

competencias, dado que a través de la valoración obtenida el estudiante logra reforzar su 

autoestima, autonomía y responsabilidad.  

Durante el año 2008 se resaltaron diversos escenarios con el fin de lograr un 

mejoramiento en los procesos evaluativos, ante lo cual se recibieron diversas propuestas a fin de 

optimizar la actividad educativa siempre apuntando hacia la calidad, y como resultado de esta 

práctica surge el Decreto 1290 de 2009 enfocado principalmente en “reglamentar la evaluación 

del aprendizaje y la promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media” 

(Ministerio de Educación Nacional, 2009). 

La evaluación busca en el estudiante autoevaluarse y conocer cómo está de coeficiente 

intelectual, identificando las fortalezas y las potencialidades que presente, en donde se debe 

afianzar para fortalecerse en sus conocimientos (Galarza y Páramo, 2015).  Sin embargo, desde 

la perspectiva de Basurto et al. (2021) la evaluación educativa es un proceso continuo, que centra 

su interés en el mejoramiento y desarrollo del individuo desde un cambio en su comportamiento 
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y acciones que garanticen una formación idónea y la integración de cualidades personales y 

profesionales.  

 

Tipos de evaluación. 

Tal como se ha manifestado previamente, existen diversos tipos de evaluación; una de 

ellas es la autoevaluación, la cual consiste en valorar sistemáticamente el propio comportamiento 

y los resultados que se derivan de este, a fin de explorar las consecuencias directas de las 

acciones ejecutadas (Bazurto et al., 2021). García et al., (2016) establecen que existe un alto 

compromiso al momento de realizar un proceso de autoevaluación, puesto que esto implica la 

reflexión y análisis que recae sobre las acciones y que van en busca de estimular la mejora en el 

aprendizaje. 

En cuanto a la coevaluación, Ramis et al., (2018) señalan que se trata de ese proceso 

evaluativo que se realiza entre compañeros, siendo capaces de evaluar y realizar aportes a los 

aprendizajes de sus compañeros, correlacionando esto con lo establecido por los docentes. 

Fernández y Vanga (2015) establecen que la coevaluación es una de las mejores herramientas 

para producir resultados óptimos en el aula de clase. 

Finalmente, se encuentra la heteroevaluación, a través de la cual, una persona evalúa a 

otra, atendiendo a las actividades desarrolladas, su comportamiento, desempeño, actitudes, entre 

otros elementos dispuestos previamente para generar un concepto evaluativo (Pabón, 2018). Se 

establece dentro de la bondad desde la heteroevaluación la participación de miembros de la 

comunidad educativa quienes están facultado para proponer el análisis de diversas competencias 

que puedan llevar a la educación de calidad (Bazurto et al., 2021). 
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Tecnologías de la Información y la comunicación  

Desde la perspectiva de la OCDE, las tecnologías de la información y la comunicación 

desde la perspectiva educativa son un gran aliado para alcanzar la calidad en la educación dado 

que permiten atender a entornos innovadores y generan nuevos métodos que favorecen la 

interacción entre los docentes y los estudiantes, lo que a su vez genera efectividad en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, al ser esta mucho más alta cuando las TIC se involucran en 

el proceso educativo (Ministerio de las TIC, 2018). De esta forma, el uso de las tecnologías 

(entendidas como el conjunto de recursos, herramientas, equipos, aplicaciones y programas 

informáticos que permiten gestionar conocimiento desde la recolección, procesamiento análisis y 

almacenamiento de datos) son un gran aliado cuando se trata de aprender y generar 

conocimiento. 

El Ministerio de las TIC (2018) hace un desglose de los beneficios de estas herramientas 

en el campo educativo destacándose el cierre de las brechas digitales, el surgimiento de nuevas 

oportunidades de enseñanza a los docentes, aprendizaje personalizado, inclusión educativa, entre 

otras bondades que son ampliamente descritas por diversas investigaciones académicas, como lo 

son la flexibilidad, ubicuidad, interactividad, entre otras (Ramis et al., 2018).  

Aprendizaje Significativo 

Al hablar de educación también tenemos que enfocarnos en las teorías del aprendizaje, 

las cuales muestran cómo estas han sido la base para seguir innovando los procesos de enseñanza 

en los estudiantes y que ellos puedan explorar un nuevo conocimiento que parte de sus saberes 

previos y que genera mayores oportunidades de aprender desde la experiencia.  
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Para Ausubel (2002), el aprendizaje significativo es un proceso en donde se relaciona un 

conocimiento o información nueva con la estructura cognitiva o muchos aprendizajes previos 

para darles finalmente un significado. Todo esto nos lleva a que los alumnos puedan explorar a 

partir de esas bases previas que tiene en su aprendizaje. 

Teniendo en cuenta todos estos aportes que nos brindan diferentes autores, nos vemos en 

la necesidad de crear el diseño de un instrumento de autoevaluación digital para el mejoramiento 

de la calidad en las aulas con el fin de aprovechar los conocimientos previos más los 

aprehendidos, y realizar esta autoevaluación para así conocer las debilidades y fortalezas de cada 

estudiante en las diferentes áreas del conocimiento. 

Conectivismo 

Siemens, (2004), en la teoría del conectivismo, se muestra la orientación a través de la 

cual las decisiones se orientan en principios que evolucionan rápidamente y permiten adquirir 

nueva información. Permite desarrollar, así mismo, la habilidad de distinguir entre información 

relevante, y contenido poco útil en el desarrollo de determinados procesos, y establece cuándo la 

información empleada logra afectar positiva o negativamente situaciones previas.  

Según Siemens (2004) el conectivismo se rige de diversos principios, entre los cuales 

resaltan que el aprendizaje surge del análisis de diversas opiniones que permiten llegar a un 

punto de acuerdo, y que este no solo se trata de recolectar información aislada sino de conectarla 

teniendo en cuenta la calidad de ésta para generar conocimiento; aun cuando los seres humanos 

son quienes desarrollan el conocimiento los dispositivos pueden almacenarlo para que esté a 

disposición de todos; esta teoría obliga al ser humano a ser más crítico frente a las determinadas 
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situaciones que puedan presentarse por tanto es más importante la capacidad para conocer y 

comprender que el conocimiento en sí mismo.  

En esta teoría se establece que el mantenimiento de las conexiones y su constante 

alimentación, son elementos necesarios para el aprendizaje continuo, por tanto, la conexión entre 

ideas, conceptos y áreas es determinante dentro del proceso de aprendizaje. situación que 

conlleva al principio de la actualización, es decir, contar con el conocimiento preciso para el 

momento y espacio de tiempo en el cual se vive.  

Por último, se presenta el principio de toma de decisiones, al ser este, un proceso de 

aprendizaje, que parte del saber escoger, dado que una decisión que se toma hoy, puede ser 

equívoca en el día de mañana y por ende, se deben tener en cuenta también las alteraciones que 

puede generar el entorno. 

Recursos educativos digitales. 

Según el MEN (2012), Recurso Educativo Digital Abierto “es toda clase de herramientas 

que tienen un fin e intención educativa, y está enmarcado dentro de lo digital”. Un recurso 

educativo digital se trata de materiales que están compuestos por medios digitales y que son 

útiles en el proceso de enseñanza y aprendizaje que se genera dentro de las escuelas; según lo 

expuesto por Zapata (2012)  el uso de estos recursos implica también la evaluación de su calidad 

pedagógica, en la medida que al hacer parte de las tecnologías, pueden contener elementos 

distractores que afectan el proceso de aprendizaje de los estudiantes y causar efectos adversos de 

los que se esperan de ellos. 

Todo recurso educativo se utiliza con una finalidad didáctica (Marqués, 2000), la cual en 

sí mismo busca captar la atención de los estudiantes, para que estos desarrollen sus actividades 
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con mayor interés y motivación; se puede tratar de actividades pequeñas ser un aula de clase, o 

compromisos mayores como el desarrollo de una autoevaluación digital para los estudiantes. 

Sin lugar a duda, estos recursos otorgan ventajas de gran importancia en la educación, los 

cuales no ofrecen los recursos educativos tradicionales, ventajas entre las cuales se pueden 

destacar potencial para activar la motivación del alumno al desarrollar estrategias diferentes para 

proyectar a sus compañeros su conocimiento, o para recibir del docente las instrucciones a 

desarrollar; la interactividad que pueden llegar a generar, dado que acercan aún más al estudiante 

a sus compañeros, a los docentes y al mismo conocimiento; por último, facilitan el 

autoaprendizaje, lo que permite al estudiante trabajar a su ritmo, dándoles la oportunidad de 

lograr avances más significativos frente al aprendizaje tradicional (Zapata, 2012). 

Marco Conceptual. 

La evaluación de acuerdo con Vera et al. (2018) se asocia con recoger información 

relacionada con determinadas actividades para establecer el desarrollo de las mismas y el 

conocimiento que pueden generar en los estudiantes, siendo esto un proceso continuo, enfocado 

en el logro académico del estudiante; de esta forma, y partiendo del modelo pedagógico 

constructivista de la institución objeto de estudio, se habla de una evaluación constructivista, 

donde el estudiante hace parte del proceso de enseñanza y aprendizaje al desarrollar su 

autoevaluación.  

Los agentes o sujetos evaluadores son los encargados de realizar la evaluación para 

establecer resultados objetivos que permitan el mejoramiento continuo en el proceso educativo, 

sea esto a través de la heteroevaluación, coevaluación o autoevaluación (Casanova, 1998). Es 

importante señalar que en el proceso de autoevaluación el estudiante tiene un compromiso 
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relevante con sus resultados, ya que debe ser muy objetivo como sujeto evaluador de su proceso 

y su aprendizaje. 

La autoevaluación es la responsabilidad de evaluar los propios conocimientos, 

comportamiento y actitudes, frente a un área del conocimiento específica de las que es impartida 

dentro del aula; permite el análisis y la observación de las actitudes propias a fin de valorar las 

para lograr optimizarlas o mejorarlas con relación a lo esperado por la institución.  Se trata de 

valorar su propio trabajo, y ser capaz de establecer la calidad en el desarrollo de este. Lleva 

implícito un compromiso significativo para realizar reflexiones conforme a diversas situaciones 

y generar estrategias de mejora que le permitan alcanzar mejores resultados en un próximo 

proceso auto evaluativo. Se considera parte integral del proceso educativo, debido a las 

reflexiones que genera y los resultados que pueden obtenerse de esta (García et al., 2016). 

La heteroevaluación, de acuerdo con Fernández (2014) está definida como la acción de 

evaluar el comportamiento, actitudes, conocimiento y comportamiento de otras personas, 

partiendo de la objetividad y el conocimiento de estas.  

La coevaluación, según Bilbao & Villa (2019), implica la valoración conjunta de un 

individuo, involucrando no solo la parte epistemológica, sino la axiológica, a fin de generar en el 

estudiante evaluado responsabilidad y reflexión crítica que les permita alcanzar óptimos 

resultados en su proceso educativo. 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) se trata de 

herramientas computacionales que ejercen una función de procesamiento, síntesis, recuperación 

y proyección de información de diferentes formas (Díaz, 2013) las cuales son consideradas como 

herramientas facilitadoras del proceso de gestión de conocimiento.  
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Capítulo 3. Metodología. 

En este capítulo se establecerá un conjunto de técnicas o métodos que se usan en las 

investigaciones científicas para alcanzar los objetivos, partiendo de la definición del enfoque y 

tipo de investigación que se trabajó a lo largo de todo el estudio. Según Hernández et al. (2015) 

la construcción de la metodología investigativa aborda un conjunto de procesos sistemáticos, 

críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno, los cuales se darán a conocer en 

este trabajo y servirán para conocer la necesidad de crear esta herramienta y darle esa posible 

solución a la problemática planteada. 

Para llevar a cabo este trabajo de investigación se dieron a conocer aspectos 

metodológicos para dar cumplimiento y desarrollo a los objetivos propuestos. 

Enfoque de la investigación. 

El enfoque metodológico que rigió la investigación fue de corte mixto, el cual, según 

Hernández et al. (2015) son un “conjunto de procesos que involucran la recolección de datos 

cuantitativos y cualitativos, así como su combinación y discusión conjunta, para realizar 

deducciones producto de toda la información recaudada y lograr un mayor entendimiento del 

fenómeno bajo estudio” (p. 561). Las investigaciones que se han realizado bajo este tipo de 

investigación permitieron una mirada más amplia y profunda de la situación objeto de estudio, el 

estar apoyado en las fortalezas de cada uno de los métodos que se combinan (cuantitativo y 

cualitativo), hizo que los datos que arrojaron fueran más justos. 

Johnson (2006) destaca que la investigación mixta no es más que la mezcla de los 

enfoques cuantitativo y cualitativo, centrándose principalmente en uno de estos, o logrando un 

equilibrio entre ellos; según este autor, para que una investigación obtenga la calidad de 
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investigación mixta debe emplear técnicas de recolección de datos características de la 

investigación cualitativa y cuantitativa, pues al integrarse y hacer parte fundamental del trabajo 

es que este enfoque permite la obtención de resultados más profundos. Cada uno cumple una 

función específica para conocer mejor el fenómeno objeto de estudio. 

Tipo de investigación. 

Desde la perspectiva de Hernández et al. (2015) la investigación descriptiva, busca 

análisis de las características de una población determinada, o en su defecto, de un fenómeno de 

interés para un grupo poblacional. Dentro de los procesos descriptivos no es necesario identificar 

las relaciones presentes entre una variable u otra, pues su finalidad es describirlas en sí mismas. 

En este caso particular se describe la importancia de la autoevaluación en la Calidad Educativa, y 

la incidencia de las TIC en el proceso de motivación de los estudiantes, no desde un punto 

relacional, sino descriptivo, donde se detallan las características de la población que permiten 

una mayor intencionalidad participativa cuando hay mediación de las tecnologías. 

De esta forma puede decirse que los estudios descriptivos abordan variables de interés 

que pueden estar relacionadas o no. Sin embargo, su valor se centra en el reconocimiento de las 

características más importantes de un problema o fenómeno determinado (Hernández et al., 

2015). 

Población y muestra. 

Se habla de población cuando hace referencia al universo de estudio dónde se ubica la 

muestra a tener en cuenta para investigar. La muestra fue seleccionada por conveniencia, que es 

una técnica de muestreo no probabilístico. 
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La población que se tomará en esta investigación son:  

● Estudiantes de la Institución Educativa Técnica Microempresarial de Soledad Atlántico. 

La población objeto de estudio de la investigación estuvo compuesta por: 

● Los estudiantes, y son los que tubieron  la necesidad de usar esta herramienta para así 

conocer cómo se siente ellos ante los docentes y sus respectivas áreas. 

Unidades estadísticas. 

● Unidad de observación: 30 estudiantes del curso de once grado, de la Institución 

Educativa Técnica Microempresarial de Soledad. 

● Unidad de análisis: la Institución Educativa Técnica Microempresarial de Soledad. 

 

FIGURA 2. ORGANIZADOR GRÁFICO 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Narrativa del Instrumento Digital de Autoevaluación. 

La implementación de un instrumento de autoevaluación digital se ejecuta en cuatro 

fases, cada una de ellas con sus enfoques, objetivos, resultados, y requerimientos metodológicos.  

Objetivo 1: Autoevaluación existente. 

Objetivo 2: Diseño del Instrumento Digital de Autoevaluación. 

Objetivo 3: Implementación del Instrumento Digital de Autoevaluación. 

Objetivo 4: Evaluación del Instrumento Digital de Autoevaluación. 

Narrativa del objetivo 1. 

Con el objetivo de analizar el proceso de autoevaluación que se viene ejecutando en la 

actualidad, se crea una encuesta dónde se les consulta a los estudiantes acerca del proceso, de 

cómo se está llevando este proceso en las aulas. 

Según Martín (2011) la encuesta se trata de un método o técnica de recolección de datos 

que permite obtener información precisa acerca de un tema determinado, su precisión se basa en 

que generalmente las preguntas tienen opciones de respuestas puntuales que favorecen la 

estandarización de las respuestas y evitan ambigüedades.  

Para la ejecución de esta fase es necesario crear una encuesta que indaga: 

- ¿Qué es una autoevaluación? 

- ¿Se está realizando autoevaluaciones en el aula? 

- ¿Cada cuanto se están haciendo autoevaluaciones en el aula? 

- ¿En cuáles asignaturas se están haciendo las autoevaluaciones? 

- ¿Te sientes motivad@ al momento de hacer las autoevaluaciones? 

- ¿Sientes que las autoevaluaciones te ayudan a mejorar en tu proceso académico? 
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- ¿Te gustaría que las autoevaluaciones fueran digitales? 

- ¿Crees que las TIC juegan un papel importante en el proceso de evaluación? 

Narrativa del objetivo 2. 

El Diseño del Instrumento Digital de Autoevaluación se realiza a través de del análisis de 

la aplicación de la primera fase, creando entonces un instrumento que permite recopilar la 

siguiente información: 

- Los datos del estudiante. 

- Los datos de la presentación de la prueba de autoevaluación. 

- Preguntas de satisfacción con la asignatura. 

- Preguntas formativas.  

- Pregunta abierta donde el estudiante pueda expresar sugerencias. 

Narrativa del objetivo 3. 

Para la Implementación del Instrumento Digital de Autoevaluación es necesario definir 

las herramientas TICS que se utilizarán para el desarrollo de esta fase. 

Para la aplicación de la autoevaluación en los estudiantes se usará Google Forms, 

enlazado con Google Sheets donde se visualizan los resultados de la autoevaluación, ambas 

herramientas de Google Drive, aplicaciones en la nube que se usan en trabajo colaborativo. Este 

tipo de aplicaciones sirven para medir los conocimientos básicos que quieren los estudiantes en 

la escuela y lo hacen de forma didáctica, atendiendo a las sugerencias de la UNESCO y la OCDE 

(Gutiérrez, 2017) 
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De esta forma, se puede establecer que Google Forms ofrece la oportunidad de diseñar 

encuestas y cuestionarios fáciles de responder, los cuales pueden servir a los docentes para 

desarrollar exámenes virtuales; de la misma forma facilita el análisis de los datos al reunirlos en 

una hoja de cálculo de Google Sheets, a través de la cual se pueden tabular los datos y generar 

gráficos automáticos; permite obtener y almacenar información importante, visualizar las 

respuestas obtenidas en el formulario, realizar una segmentación de los temas analizados, 

Almacenar la información en Google drive, acceder a él desde cualquier dispositivo, e imprimir 

los resultados fácilmente (Gutiérrez, 2017). 

Para utilizar herramientas en la nube, el estudiante necesitará cualquier tipo de 

dispositivo, como celular, Tablet o computador, para la realización de la autoevaluación que esté 

conectado a internet. 

Los factores de implementación de esta propuesta son: 

La interacción: donde los actores principales son los estudiantes y los docentes. 

La motivación: como el factor que impulsa la autoevaluación de los aprendizajes.  

La confianza: de la utilización de una herramienta TIC en la nube, de fácil uso y 

accesible. 

Entonces se entiende que se está ejecutando un proceso de sistematización donde cómo 

se registra el desarrollo de las actividades y se analizan los posibles resultados frente a los 

propósitos propuestos previamente; para recolectar la información se profundiza en el proceso de 

implementación tratando de encontrar respuestas asociadas al método y los efectos de los 

productos realizados, estableciendo además las experiencias obtenidas por los estudiantes 

(Román, 2011). 
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Narrativa del objetivo 4. 

Con el fin de evaluar el Instrumento Digital de Autoevaluación se convocaron dos 

docentes de diferentes áreas para que apliquen el instrumento en dos grupos de estudiantes y así 

poder comprobar la efectividad de la recolección de la información y procesamiento de las 

respuestas de los estudiantes. Con el desarrollo de la autoevaluación, los estudiantes pueden 

emitir juicios argumentados y oportunos (Román, 2011) con relación a la actitud asumida por 

ellos mismos frente al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Validación de instrumentos por expertos 

Los instrumentos diseñados se validaron mediante un panel de expertos, los cuales de 

acuerdo con su experticia son las recomendaciones respectivas, ajustando posteriormente en cada 

una de las observaciones hechas por los expertos con el fin de optimizar el instrumento diseñado. 

Ruta de Investigación. 

La ruta de investigación muestra el camino a seguir en el desarrollo de este estudio, y 

atiende puntualmente a todas las actividades que deben ejecutarse a lo largo del proceso 

investigativo; incluye las técnicas, instrumentos empleados, y los tiempos establecidos para el 

desarrollo de cada una de las actividades. Se trata de un esquema metodológico como el que se 

presenta en la figura 3. 
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FIGURA 3 RUTA DE INVESTIGACIÓN - ESQUEMA METODOLÓGICO. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Modelo de Investigación basado en diseño (IBD) 

El modelo de investigación forma que parte de las estrategias de solución se establece 

como principal propósito sintetizar los sistemas para poder entender la realidad en la 

organización del pensamiento, cuya finalidad es alcanzar la calidad, eficiencia y efectividad en 

aras de solucionar una problemática determinada a través de la innovación en el diseño de 

teorías, conceptos, modelos y procesos de la cultura digital que está sumergida la sociedad 

(Velasco et al., 2021). 

El modelo utilizado en el proyecto de investigación está basado en el diseño (IBD) por 

medio del cual desarrollaron encuestas dentro del aula de clase y/o entornos de aprendizaje. Para 

la investigación fue de vital importancia la opinión de los estudiantes, ya que ellos son los 

directamente involucrados y beneficiados con el diseño de estrategias didácticas usando recursos 

educativos digitales, con el fin de mejorar los procesos de aprehensión de conocimiento. 
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En esta investigación se realizó un estudio analítico y descriptivo porque se estudió la 

situación objeto de estudio a partir de los diferentes métodos de recolección de datos, para 

analizarlos y posteriormente establecer las estrategias de enseñanza y aprendizaje para llevar una 

innovación tecnológica que aborde la necesidad o situación problema que se presenta. 

 Técnicas de análisis de información 

 En virtud del enfoque de la investigación, el cual se centra en el uso de métodos 

cualitativos y cuantitativos, para realizar el análisis de la información, se utilizará desde la 

perspectiva cualitativa el análisis de contenido que permite establecer a través de diferentes 

categorías información relevante para la investigación que surge de las diferentes fuentes de 

información.  Por su parte, desde la perspectiva cuantitativa se realizará un análisis estadístico 

con ayuda del procesador de datos Excel a través del cual se realizó la tabulación y graficación 

de los datos obtenidos. De igual forma se implementaron los siguientes métodos de análisis:  

a. Método inductivo: este método permitió, a partir del análisis de los datos recolectados 

de la población, llegar a conclusiones generales, con este método y apoyado de otras técnicas de 

recolección de información como la encuesta, observación directa, pruebas diagnósticas, se 

determinó el perfil cognitivo de los estudiantes del grado once, teniendo en cuenta sus fortalezas 

y dificultades en el proceso formativo.   

En esta investigación se realizó una vez se analizaron los datos obtenidos de las encuestas 

aplicadas y el análisis e interpretación de la información obtenida. 

b. Método analítico: El cual permitió realizar el análisis de la información recolectada a 

través de las encuestas, en donde se formularon hipótesis teniendo en cuenta la actitud crítica, 

reflexiva y conductual de los estudiantes frente a las diferentes áreas y docentes.  
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c. Método de síntesis: Con el cual se buscó integrar los datos e información obtenidos 

con el análisis de la información asociada al estudio. Una vez recolectados los datos y toda la 

información referente al proyecto, se buscó reunir los elementos necesarios para dar 

conclusiones del estudio.  

Conclusiones capítulo metodológico 

El capítulo metodológico es uno de los más importantes dentro de todos los procesos 

investigativos, dado que es el que marca la hoja de ruta que se sigue dentro de la investigación y 

su análisis es determinante para establecer el cumplimiento de los objetivos propuestos. Así 

pues, teniendo en cuenta las características de los objetivos, y la metodología empleada, se 

estableció que el modelo de investigación basado en diseño era el que más se ajustaba a la 

metodología de trabajo, y este hecho permitió que se hiciera una intervención directa sobre la 

población, sin dejar de lado el contexto y los parámetros necesarios para aplicar la herramienta 

diseñada. 

El diseño de una autoevaluación digital como instrumento TIC, con la que se autoevalúa 

en un tiempo estimado a los estudiantes, de todos los niveles (preescolar, básica y media) en sus 

diferentes asignaturas, que les permita a los estudiantes de la institución conocer sus debilidades 

y fortalezas en su proceso de aprendizaje. 

Poder analizar su actuación individual y grupal en el proceso educativo, desarrollando 

una actitud crítica y reflexiva que pueda autorregular su proceso de aprendizaje.  
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Capítulo 4. Intervención pedagógica, aula o innovación TIC, institucional u 

otra. 

Con el fin de arraigar la metodología propuesta para el desarrollo de la presente 

investigación, se diseñó una herramienta digital acorde al problema objeto de estudio, donde se 

consideraron los objetivos específicos propuestos como línea de partida para su ejecución. Según 

Sampieri (2005) “los objetivos de la investigación son las guías de estudio que se deben tener 

presente durante todo el desarrollo de este”. Todo estudio debe orientarse al logro o generación 

de conocimientos, por tanto, la articulación de toda la línea investigativa debe orientarse a que la 

metodología permita el cumplimiento de los objetivos propuestos, así mismo, el diseño 

metodológico debe expresar claramente hacia dónde apunta la investigación y cuáles son los 

procedimientos pertinentes. 

En el desarrollo de este proyecto de aula se dio a conocer el concepto de autoevaluación 

del estudiante frente el análisis reflexivo de las diferentes asignaturas del currículo; para ello se 

diseñó una herramienta digital que suplió la necesidad que se presentó frente al objeto de estudio. 

La importancia de la creación de esta herramienta se centró en conocer cada una de las 

debilidades de cada estudiante frente a las áreas del saber, para así fortalecer el aprendizaje y a la 

vez reflexionar y transformar la manera en que se transmiten los conocimientos a los estudiantes, 

para favorecer su enseñanza aprendizaje; con esta herramienta también se toman los datos 

arrojados para transformarlos en una nota la cual fue un estímulo para los estudiantes. 

Es importante destacar que, en todo proceso de autoevaluación fue significativo conocer 

los resultados de logros actitudinales, comportamentales y de cómo el estudiante se siente frente 

al proceso de enseñanza y como este se reflejó en él o las áreas, para así fortalecer el proceso de 

aprendizaje y la experiencia conseguida en el contexto educativo. 
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Además de ello, se hizo un análisis comparativo entre el proceso de autoevaluación que 

se realizaba previamente y el que se realizó a partir de los resultados obtenidos con esta 

herramienta digital, y como resultado, se evidencian variantes interesantes que muestran cómo se 

debe trabajar con los estudiantes teniendo en cuenta sus falencias, las cuales se pueden 

transformar en ventajas para el proceso de enseñanza que se transmite desde el aula. 

Con este diseño del instrumento digital de autoevaluación se logró recolectar información 

importante de los estudiantes acerca de la satisfacción con las asignaturas y otros tipos de 

preguntas acorde a la autoevaluación desde las diferentes áreas, una vez se obtuvo esta 

información cualitativa se transforma a una información cuantitativa y de esta forma se puede 

estimar la percepción de cada estudiante. Se debe señalar, que con ayuda de las herramientas de 

Google Sheets se realizó una conversión de datos cualitativos a cuantitativos, permitiendo al 

docente unas notas equivalentes a la Autoevaluación y Coevaluación. 

Este Instrumento Digital de Autoevaluación se aplicó con datos obtenidos por estudiantes 

de 11° y respaldados respecto de la calidad de lo ofrecido por este trabajo de investigación, con 

el fin de mejorar la calidad de obtención de la autoevaluación en bienestar del estudiante durante 

su proceso formativo. 

Tabla 2. Organizador gráfico de análisis de estrategias pedagógicas, técnicas, 

instrumentos y hallazgos. 

Objetivos específicos 

Estrategias 

Pedagógicas 

Intervención 

Técnicas Instrumentos Hallazgos 

Analizar cómo están 

desarrollando los 

docentes en la 

institución el proceso de 

autoevaluación en los 

estudiantes en la 

actualidad, a partir de 

Realizar una encuesta a 

los estudiantes de 11° 

para analizar cómo se 

viene realizando el 

proceso de 

autoevaluación en la 

Encuesta Cuestionario 

Necesidad de mejorar el 

proceso para generar más 

interés en los estudiantes 

y conocer cómo se 

realiza el proceso en la 

actualidad.    
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la aplicación de una 

encuesta. 

Institución y saber si 

les gustaría mejorarlo. 

Diseñar el instrumento 

de autoevaluación 

digital teniendo en 

cuenta los aspectos 

pedagógicos manejados 

en los diferentes niveles, 

grados y asignaturas a 

evaluar. 

Analizar qué 

Herramientas TIC, 

facilitan la creación de 

un instrumento para la 

innovación del proceso 

de autoevaluación. 

Aplicación del método 

investigación basada en 

diseño de 

conocimientos 

pedagógicos de la 

evaluación aplicada en 

el aula. 

Análisis de 

Contenido 
PBD 

 Se encontró la 

oportunidad de contar 

con unas herramientas 

disponibles para 

cualquier usuario en 

internet como lo es 

Google Suite, la cual 

cuenta con una serie de 

aplicaciones que nos 

permiten desarrollar la 

estrategia planteada. 

Implementar el 

instrumento de 

autoevaluación digital 

en los diferentes niveles, 

grados y asignaturas a 

evaluar. 

Desarrollar una 

autoevaluación digital 

apoyada en el uso de la 

plataforma de Google 

Suite, la cual con sus 

diferentes herramientas 

ofimáticas en línea 

como lo son los 

Formularios, las Hojas 

de Cálculo y los 

Documentos. 

Interpretaci

ón del 

Análisis 

Navegador 

WEB 

Plataforma 

Google 

La institución cuenta con 

servicio permanente de 

internet, pero si este 

fallara nos encontramos 

con la limitante de que 

debe haber servicio de 

internet para poder 

ejecutar la 

autoevaluación. 

Evaluar el impacto 

positivo del instrumento 

de autoevaluación 

digital en la calidad de 

los procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje de la 

Institución. 

 

Permitir a los docentes 

el acceso a la 

herramienta con el fin 

de evaluar su 

funcionamiento e 

impacto positivo en la 

institución. 

Grupos de 

enfoque 
Diario de campo 

Los docentes de las 

diferentes áreas se 

enfrentaron con la 

situación real de 

parametrizar y ejecutar 

una autoevaluación con 

sus estudiantes, a fin de 

comprobar el 

funcionamiento de las 

herramientas facilitadas 

para la aplicación de ala 

autoevaluación digital. 

 

Al final se realizó una 

discusión que nos 

permitió evaluar el 

impacto que se generó en 

la institución. 

Fuente: Elaboración propia 
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Estrategia de intervención pedagógica.  

Para el desarrollo de la estrategia de intervención pedagógica se siguió el modelo de 

diseño instruccional ADDIE a través del cual se siguieron las siguientes fases: Análisis 

diagnóstico, Diseño y Desarrollo, Implementación y Evaluación. Esto, atendiendo a cada uno de 

los objetivos específicos propuestos y a la descripción de las fases que se presentan en la Figura 

4.  

FIGURA 4. MÉTODO ADDIE. 

 
Nota: en cada fase se describen las acciones a realizar para el cumplimiento de las metas 

propuestas. Fuente: Elaboración propia. 

Fase de análisis diagnóstico  

La autoevaluación es un proceso mediante el cual se participa en la propia valoración de 

la actividad escolar, siendo de gran utilidad, según, Castillo y Cabrerizo (2009). Con el objetivo 

de analizar el proceso de autoevaluación que se viene ejecutando en la actualidad, se crea una 



51 

 

 

encuesta dónde se consulta a los estudiantes acerca de dicho proceso, y de cómo se está llevando 

este proceso en las aulas. Según Martín (2011) la encuesta es esencialmente una técnica de 

obtención de información con una filosofía subyacente (lo que la convierte en un método). Con 

la intención de analizar cómo están desarrollando los docentes en la institución el proceso de 

autoevaluación en los estudiantes en la actualidad, se aplicó una encuesta como método de 

recolección de información con la utilización de un formulario digital con preguntas que 

permitieron contrastar el mecanismo manual con el instrumento digital planteado en este 

proyecto. 

Con el objetivo de valorar los aciertos e identificar las falencias del proceso educativo de 

cada estudiante, en cada asignatura, se utiliza una herramienta de Google Drive, se diseña un 

formulario con unas preguntas de autoevaluación para los estudiantes, lo que permitirá al docente 

interpretar y plantear las acciones a tiempo para alcanzar los propósitos establecidos durante el 

período escolar. Para el diseño de esta herramienta de evaluación, primero se hizo el diseño de 

las preguntas correspondientes por niveles y a estudiantes de secundaria de 11°; a estas preguntas 

se les asignó un valor cualitativo, que desde la perspectiva docente no es funcional, por lo cual, 

se procede a realizar una asignación de puntos a las preguntas y con los datos obtenidos con el 

formulario en Google Sheets realizar una conversión de datos, pasándose de cualitativos a 

cuantitativos, permitiendo al docente tener una nota al final en la escala de 0 a 10, la cual puede 

asignar a cada estudiante en la asignatura correspondiente al final de cada período. 

Para el desarrollo de este estudio se utilizó la encuesta como método de investigación, la 

cual permitió obtener datos de forma sistemática y fue aplicada en la Institución Educativa 

Técnica Microempresarial de Soledad a los estudiantes de 11°, a los cuales se les consultó acerca 
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del proceso de autoevaluación realizado en la institución, además del interés que les generó el 

proceso de la autoevaluación que se ejecutó digitalmente. 

Esta encuesta se diseñó con 10 preguntas fáciles de leer y entender, teniendo en cuenta a 

la población a la que fue dirigida, además de ser preguntas cerradas, lo que permitió agilidad por 

parte de los encuestados al momento de responder los cuestionamientos.  Las preguntas 

apuntaron al conocimiento del concepto y aplicación de autoevaluaciones escolares, la consulta 

de acceso a conectividad en casa y en la institución. Además de ello, la encuesta fue socializada 

con los estudiantes a través de un link creado con Google Forms, aplicación de la Suite de 

Google, que permitió generar un formulario digital en la nube con acceso público y con la opción 

de ser portable, esto quiere decir que este instrumento puede ser accedido desde cualquier 

dispositivo con conexión a internet y un navegador.   

Las respuestas de los 30 estudiantes de 11° encuestados quedaron consignadas en Google 

Sheets (hoja de cálculo) enlazada con el formulario de la encuesta.  Allí se observó en detalle 

cada una de las diferentes opciones escogidas en los 10 diferentes cuestionamientos planteados 

en la encuesta aplicada estratégicamente para analizar cómo están desarrollando los docentes en 

la institución el proceso de autoevaluación en los estudiantes en la actualidad.  

En lo que respecta a la primera pregunta ¿Sabes que es una autoevaluación?, se puede 

apreciar que el 100% de los estudiantes encuestados tienen claro que es una autoevaluación, tal 

como se aprecia en la Figura 5. Cabero y Gisbert (2002) establecen que la autoevaluación se trata 

de un conjunto de actividades autocorrectivas que se acompañan de soluciones para comprobar 

el tipo y grado de aprendizaje con relación a la acción formativa, y como se puede observar, los 

estudiantes tienen claramente definido esto. 
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FIGURA 5. RECONOCIMIENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN 

 

Nota: información obtenida de la autoevaluación de diagnóstico. Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la segunda pregunta ¿Tus docentes realizan autoevaluaciones? el 100% de 

los estudiantes explican que los diferentes docentes de la institución les realizaron 

autoevaluaciones en algún momento, tal como se puede ver en la Figura 6. Las respuestas de los 

estudiantes dejan claro que los docentes buscan el fortalecimiento de la autonomía en sus 

estudiantes y les entregan la responsabilidad de conocer los procesos a través de los cuales están 

aprendiendo (Cruz y Quiñones, 2012). Por su parte, Tamayo (2011) establece que el proceso de 

autoevaluación permite mejorar el desempeño de los estudiantes, siendo esto favorable en la 

práctica educativa. 
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FIGURA 6. AUTOEVALUACIONES REALIZADAS POR DOCENTES 

 

Nota: información obtenida de la autoevaluación de diagnóstico. Fuente: Elaboración propia 

Al preguntar a los estudiantes ¿Cuántas veces al año se realizan las autoevaluaciones tus 

docentes de las diferentes asignaturas? Se puede apreciar que un 63,3% de los encuestados 

responde que no lo recuerda, en este cuestionamiento se evidenció la falta de certeza por parte de 

los estudiantes con respecto a la cantidad de veces que se les realizaron autoevaluaciones durante 

el año escolar, donde solo el 23,3% contestó acertadamente con “Cuatro” que es la periodicidad 

aplicada y el 13,3% “Tres” acercándose a la cantidad esperada. Estas respuestas se aprecian en la 

Figura 7. 
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FIGURA 7. PERIODICIDAD DE LAS AUTOEVALUACIONES 

 

Nota: información obtenida de la autoevaluación de diagnóstico. Fuente: Elaboración 

propia 

Seguidamente, se indaga con los estudiantes ¿Cómo los docentes realizan las 

autoevaluaciones? Y se observó la unanimidad de criterio con 100% de estudiantes encuestados 

que ratificaron de forma correcta que el método aplicado para realizar las autoevaluaciones es 

“Como una evaluación tradicional en papel”.  

Según se reconoce, la autoevaluación surge a principios del siglo XX (Tamayo, 2011) 

cuando las tecnologías aún no hacían parte importante del proceso educativo y se encontraban 

asociadas a otro tipo de actividades, por tanto, las autoevaluaciones se realizaban de manera 

escrita, y esta técnica fue replicada durante muchos años; sin embargo, al haberse convertido en 

un proceso continuo y sistemático, además de la falta de una adecuada integración de las TIC en 

el currículo con escasa actualización de docentes y directivos antiguo(Hinestroza, 2009), y ante 

este hecho, los estudiantes también reclaman que los métodos evaluativos para la autoevaluación 

sigan siendo tradicionales tal como se puede ver en la figura 8. 
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FIGURA 8. MÉTODOS PARA IMPLEMENTAR LA AUTOEVALUACIÓN 

 

Nota: información obtenida de la autoevaluación de diagnóstico. Fuente: Elaboración 

propia. 

Posteriormente, en la pregunta cinco se indaga si el estudiante siente que la 

autoevaluación te ayuda a mejorar en el aula, en su disciplina, relación con los compañeros, 

interés por las clases o atención, ante lo cual se pueden apreciar las respuestas en la Figura 9 y se 

detallan a continuación: 
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FIGURA 9. ASPECTOS QUE AYUDA A MEJORAR LA AUTOEVALUACIÓN 

 

Nota: información obtenida de la autoevaluación de diagnóstico. Fuente: Elaboración 

propia 

La Disciplina: se observó que el 50% de los estudiantes algunas veces están percibiendo 

la autoevaluación como una estrategia pedagógica que les ayuda un poco a mejorar el aspecto 

disciplinario en el aula; sin embargo, el 33,3% manifiesta que siempre es así, situación que le da 

un impulso a seguir trabajando con el instrumento de la autoevaluación para mejorar en este 

aspecto. Finalmente, un 16,7% respondió que casi nunca, lo que quiere decir que se percibe que 

estos estudiantes hacen caso omiso a las recomendaciones disciplinarias dadas en el aula. 

La relación con tus compañeros: el 50% de los estudiantes respondió que algunas veces 

sienten que la autoevaluación los ayudó a mantener buenas relaciones sus compañeros el aula; 

sin embargo, el 33,3% manifiesta que este instrumento siempre los ayudó a mantener buenas 

relaciones con sus compañeros, mientras que el 16,7%  respondió que casi nunca es así, lo que 

deja ver que estos estudiantes no encuentran en la autoevaluación una ayuda con sus 

recomendaciones a mejorar las relaciones en el aula con sus compañeros. 
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Tu interés por las clases: se observó una inclinación positiva del uso de la 

autoevaluación en el aula con respecto al interés de los estudiantes por sus clases, un 50% de los 

estudiantes respondió que esto sucede algunas veces, mientras que el 46,6% considera que esto 

siempre es así; solo el 3,3% creyó que definitivamente la autoevaluación no lo ayudó a mejorar 

el interés por sus clases. 

Tu atención en las clases: los estudiantes si percibieron de buena forma el uso de la 

autoevaluación en el aula con respecto la atención en sus clases, dado que el 50% de los 

estudiantes respondió que algunas veces mejoró su atención en las clases, y el 46,6% respondió 

que siempre es así. Sólo un 3,3% sintió que la autoevaluación no lo ayudó a mejorar la atención 

por sus clases. 

Si se atiende a las respuestas de los estudiantes, efectivamente, la autoevaluación busca 

mejoras en el desempeño de estos desde diferentes ámbitos porque su finalidad es establecer las 

fortalezas y potencialidades de mejora (Bernal et al., 2008), puesto que solo así se pueden 

implantar estrategias que permitan optimizar estos aspectos en los cuales se evidencian 

debilidades, hecho que se asocia al concepto de responsabilidad escolar planteada por (Castillo y 

Cabrerizo, 2019).  

Según los registros del diario de campo, los estudiantes en un momento inicial explicaban 

que la autoevaluación era de gran ayuda al momento de reconocer sus fortalezas y debilidades 

dentro del proceso escolar, lo que se refleja en las respuestas dadas en esta autoevaluación inicial 

y que confirma la utilidad de la estrategia propuesta, cuya finalidad se centra en alcanzar mejoras 

significativas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, dado que con ayuda de los docentes, los 

estudiantes pueden ir mejorando en el proceso. Ante esto el Decreto 1290 de 2009 puntualiza en 

la autonomía que cada institución posee para evaluar a su población, y teniendo en cuenta que el 
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modelo pedagógico institucional es constructivista, la implementación de esta autoevaluación 

será de gran ayuda tanto a docentes como estudiantes. 

Después de esto, se preguntó a los estudiantes si les gustaría que las autoevaluaciones que 

le realizan sus docentes fueran digitales, ante lo que ellos manifestaron su aprobación en un 

100%. Esta respuesta unánime, sin lugar a duda, se asocia con el impacto de las tecnologías en el 

proceso educativo, tal como lo establece la Ley 1341 de 2009 al afirmar que estas son elementos 

complementarios en diversos procesos, entre ellos, el proceso educativo; al respecto, vale la pena 

mencionar la teoría del conectivismo de Siemens (2004), quien manifiesta que dentro de los retos 

de las organizaciones se encuentra la gestión del conocimiento y justamente a través de 

elementos tecnológicos y programas informáticos es posible tener a la mano cualquier cantidad 

de información útil para la toma de decisiones, siendo esto lo que sucede con el proceso de 

autoevaluación digital.  

Además de ello, se debe mencionar que actualmente los estudiantes se sienten atraídos 

por todo lo relacionado con la tecnología, pues para ellos su preferencia se centra en la 

manipulación de todo aquello que se relacione con aparatos electrónicos lo que genera una 

mayor interactividad entre docentes y estudiantes, y, por ende, un mayor éxito de la práctica 

(Romero et al., 2021), hecho que se puede comprobar en las respuestas obtenidas en la figura 10. 
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FIGURA 10. PREFERENCIA POR LAS AUTOEVALUACIONES DIGITALES 

 

Nota: información obtenida de la autoevaluación de diagnóstico. Fuente: Elaboración 

propia. 

Frente a la séptima pregunta: ¿Cuentas con conectividad a internet en casa?, se observó 

que el 70% de los estudiantes cuenta con conectividad en sus hogares, siendo este un buen 

porcentaje a la hora de pensar en trabajo remoto y actividades digitales para desarrollar en casa, 

el 13,3% dijo no tener conectividad y solo 16,7% tiene una conectividad intermitente o en 

algunas ocasiones.  

El tema de la conectividad es uno de los principales retos que enfrenta el Gobierno en 

cabeza del Ministerio de Educación Nacional, y la razón de ello es que durante la época de 

pandemia muchas actividades tuvieron que verse truncadas por la ausencia de herramientas 

tecnológicas e infraestructura tecnológica, donde se puede incluir la conectividad, y este hecho, 

llevó a replantear las prioridades del Gobierno en este sentido; sin embargo, como se puede ver 

en la figura 11, no todos los estudiantes cuentan con disponibilidad de internet en sus hogares 



61 

 

 

razón por la cual posiblemente tampoco puedan desarrollar autoevaluaciones digitales en sus 

casas.  

FIGURA 11. CONECTIVIDAD EN EL HOGAR 

 

Nota: información obtenida de la autoevaluación de diagnóstico. Fuente: Elaboración 

propia. 

Pasando a la pregunta octava, los estudiantes contestaron sí cuentan en casa con alguno 

de los elementos o dispositivos electrónicos propuestos como opciones de respuesta, ante lo cual 

los estudiantes manifestaron que los Celulares o Smartphones son por excelencia el dispositivo 

electrónico más usado en los hogares de estos estudiantes con un 86,7%, luego le sigue el 

Computador con 43,3%, después la Tablet con el 20%, pero el 13,3% dijo no contar con ningún 

dispositivo electrónico. Estas respuestas se aprecian en la Figura 12.  
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FIGURA 12. PRESENCIA DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS EN EL HOGAR 

 

Nota: información obtenida de la autoevaluación de diagnóstico. Fuente: Elaboración 

propia. 

Se puede apreciar, que, a pesar de ser el porcentaje más bajo, ese 13,3% es bastante 

relevante, pues mientras varios de los estudiantes cuentan con dos o tres dispositivos, el 

porcentaje mencionado no posee ninguno de ellos, y esto afecta el desarrollo de este tipo de 

actividades, por ende, deben plantearse estrategias enfocadas a incluir a toda la población e ir 

cerrando la brecha digital existente.  

La novena pregunta se enfocó en analizar si los estudiantes están dispuestos a realizar en 

casa sus autoevaluaciones en forma digital, ante lo que se encontró que aunque el 66,7% 

respondió que sí estaría dispuesto a realizar desde casa sus autoevaluaciones en forma digital, el 

16,7% dijo que no , y se puede inferir con el análisis de la gráfica de la conectividad, que 

justamente la ausencia de internet se convierte en un factor de impedimento para la realización 

de dicha actividad, lo cual se corroboró con el 16,7% de estudiantes que respondió “tal vez”. 
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FIGURA 13. REALIZACIÓN DE AUTOEVALUACIONES DIGITALES EN CASA 

 

Nota: información obtenida de la autoevaluación de diagnóstico. Fuente: Elaboración 

propia. 

Con esta pregunta, se confirma lo expuesto previamente, dado que por lo menos un 

13,3% de los estudiantes debían responder de manera negativa a esta pregunta, lo que quiere 

decir que, de darse el proceso de autoevaluación en el hogar, se debe segmentar el grupo en dos: 

aquellos que pueden desarrollarlo en los hogares y aquellos que tienen que desarrollar la 

autoevaluación en la escuela. Así, se hace necesario disponer no solo de un espacio, sino de los 

dispositivos necesarios para que los estudiantes puedan realizar el proceso de autoevaluación en 

los tiempos establecidos. O en su defecto, unificar el desarrollo de la autoevaluación en la sala de 

informática, atendiendo a las respuestas que se aprecian en la figura 14. 

Finalmente, frente a la pregunta décima, se indagó si estos estaban dispuestos a realizar 

en la sala de informática tus autoevaluaciones en forma digital y se aprecia una modificación 

amplia en las respuestas al obtener que un 93,3% de los estudiantes brindaron el apoyo esperado 
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a este proyecto de innovación en el proceso de autoevaluación digital; solo el 7,7% respondió 

que tal vez lo haría.  

FIGURA 14. REALIZACIÓN DE AUTOEVALUACIONES DIGITALES EN LA 

SALA DE INFORMÁTICA 

 

Nota: información obtenida de la autoevaluación de diagnóstico. Fuente: Elaboración 

propia. 

Fase de diseño y desarrollo de la estrategia pedagógica. 

El Diseño del Instrumento Digital de Autoevaluación se realiza a través del análisis de la 

aplicación de la primera fase, creando un instrumento que permite recopilar información como 

los datos del estudiante, los datos de la presentación de la prueba de autoevaluación, preguntas 

de satisfacción con la asignatura, preguntas formativas y preguntas abiertas donde el estudiante 

pueda expresar sugerencias. Una vez se obtiene esta información cualitativa se transforma a una 

información cuantitativa y de esta forma se puede estimar la percepción de cada estudiante. 
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FIGURA 15. ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN 

DIGITAL 

 

Nota: Se presenta la manera en la cual se realiza el diseño de la autoevaluación desde la 

perspectiva visual y analítica. Fuente: Elaboración propia  

Se creó un esquema del funcionamiento del instrumento de autoevaluación utilizando la 

plataforma de Google Drive, que almacena el formulario del instrumento de autoevaluación y la 

base de datos de las respuestas emitidas por los estudiantes en tiempo real. Se tuvo en cuenta las 

acciones que realizaron los docentes y los estudiantes en el orden en que se desarrolló el proceso 

de autoevaluación, así como también él qué herramientas se utilizaron para cada una de las 

acciones. 
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FIGURA 16. ESQUEMA DE USUARIOS, ESTUDIANTE Y DOCENTE EN LAS 

DIFERENTES APLICACIONES. 

 

Nota: Se presenta la manera en la cual es visualizada la herramienta por estudiantes y 

docentes. Fuente: Elaboración propia. 

Autoevaluación Digital - Formulario de Google. 

El diseño del Formulario de Google para la autoevaluación se realiza con 4 aspectos a 

evaluar: 1. Disciplina - 2. Relación con mis compañeros - 3. Atención en clases - 4. Interés en la 

clase.  Cada aspecto cuenta con 3 preguntas, para un total de 12 respuestas. 

Diseño de la Estructura del Formulario de Google de la Autoevaluación Digital.  

Todas las preguntas son: 

Preguntas de tipo: Cerrada. 

Con escala de respuesta: Siempre - Algunas veces - Casi nunca. 

Aspecto No. 1 Para Evaluar: Disciplina. 

Pregunta 1. ¿Cómo me comporto en la clase? 

Opción de respuesta 1. Soy puntual en las clases . 

Opción de respuesta 2. Mantengo puesto de trabajo ordenado. 

Opción de respuesta 3. Llevo correctamente mi uniforme. 

Aspecto No. 2 Para Evaluar: Relación con mis compañeros. 

Pregunta 2. ¿Cómo me comporto con mis compañeros de clase? 
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Opción de respuesta 1. Comparto mis conocimientos de la asignatura con otros 

compañeros 

Opción de respuesta 2. Comparto mis útiles escolares con mis compañeros. 

Opción de respuesta 3. Trabajo colaborativamente con mis compañeros. 

Aspecto No. 3 Para Evaluar: Atención en clases. 

Pregunta 3. ¿Cómo me comporto durante clase? 

Opción de respuesta 1. Prestó la atención debida a las clases. 

Opción de respuesta 2. Sigo las instrucciones del profesor. 

Opción de respuesta 3. Participo espontáneamente en las clases. 

Aspecto No. 4 Para Evaluar: Interés en la clase. 

Pregunta 4. ¿Qué tanto me interesa esta clase? 

Opción de respuesta 1. Me esfuerzo en la realización de las tareas y compromisos. 

Opción de respuesta 2. Entregó de forma puntual las tareas y compromisos. 

Opción de respuesta 3. Estudio de forma voluntaria para las evaluaciones. 

Hoja de respuestas de autoevaluación - Google Sheet. 

Para diseñar las fórmulas que se utilizaron en la automatización de los datos se usaron las 

funciones: 

ARRAYFORMULA, que habilita la presentación de los valores obtenidos de una fórmula 

de arreglo en varias filas o columnas y el uso de funciones que no son de arreglo con los arreglos 

(Arrayformula, s/f). 

BUSCARV, que facilita buscar datos de forma automática en lugar de ir línea por línea. 

(BUSCARV en Excel, 2020)  
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SI, es una función lógica que permite en primera instancia hacer una comparación entre 

dos variables y luego decidir qué hacer en caso de que esa comparación sea verdadera o sea 

falsa. (Función SI en Excel, 2020) 

FIGURA 17. GOOGLE SHEET - LIBROS DE HOJA DE RESPUESTAS 

 

Nota: Se presenta la manera en la cual es visualizada la herramienta en cuanto a libros de 

hojas de respuesta. Fuente: Elaboración propia  

Un libro es un documento, que contiene una o más hojas de cálculo. Las hojas se 

muestran como pestañas en la parte inferior (Cardona, 2022). 

La Hoja de Respuesta se conforma con 3 libros de la hoja de cálculo de Google Sheet: 

Un libro cualitativo: recopilación de respuestas automáticas derivadas del formulario de 

autoevaluación diligenciado por los estudiantes. 

Aspectos Evaluados:  

1. Disciplina - 2. Relación con mis compañeros - 3. Atención en clases - 4. Interés en la 

clase. 

Respuestas de estudiantes:  

Siempre - Algunas veces - Casi nunca. 

Un libro cuantitativo: Transformación de los datos traídos del libro “cualitativo”, los 

cuales cambian dependiendo de la valoración. 

Valoración de Respuestas:    

Siempre: 0,83 - Algunas veces:  0,63 - Casi nunca: 0,53 

Niveles Alcanzados:    
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Nivel Alto: 8,6 - 10 - Nivel Medio: 7 - 8,5 - Nivel Bajo: 0 - 6,9 

Fórmula para la transformación de los datos cualitativos en cuantitativos teniendo 

en cuenta la valoración asignada según la respuesta. 

=ARRAYFORMULA(BUSCARV(Cualitativo!F3:F;Valores!$A$1:$B$3;2;0)) 

Cualitativo!F3:F Representa la columna con las respuestas (Siempre, Algunas veces 

y Casi nunca). 

Valores!$A$1:$B$3 Representa el libro de valores el intervalo de la búsqueda (la 

selección de la tabla de los datos) de respuestas:   Siempre: 0,83  -   Algunas veces:  0,63    -    

Casi nunca:  0,53. 

2 Representa el índice de columna del valor que se va a colocar (segunda columna que 

corresponde al valor de la tabla Valores). 

0 Representa que los valores están ordenados en sus filas. 

Sumatoria y totalización de los 4 aspectos evaluados: 

Fórmula de sumatoria de las 3 preguntas de cada aspecto evaluado: 

=ARRAYFORMULA(D3:D+E3:E+F3:F) 

D3:D Representa la columna de la pregunta 1. 

E3:E Representa la columna de la pregunta 2. 

F3:F Representa la columna de la pregunta 3. 

Totalización de autoevaluación, lo que se representa en la “nota final” que se debe subir 

en la plataforma institucional Ciudad Educativa, para ser computada con las demás notas del 

estudiante del periodo académico evaluado. 

Fórmula de Totalización: 

=ARRAYFORMULA(Q3:Q+R3:R+S3:S+T3:T) 

Q3:Q Representa la columna de la pregunta 1. 



70 

 

 

R3:R Representa la columna de la pregunta 2. 

S3:S Representa la columna de la pregunta 3. 

T3:T Representa la columna del total de la suma de las preguntas 1, 2 y 3. 

Un libro valores: en este libro está consignada la tabla con los valores asignados a las 

Respuestas: Siempre: 0,83 - Algunas veces: 0,63 - Casi nunca: 0,53. 

Estos valores se asignaron teniendo en cuenta que son 4 aspectos, cada uno con 3 

preguntas, para un total de 12 preguntas, que al final deben arrojar una nota final máxima de 10 o 

una nota mínima de 6,3.  La intención es que esta “nota” no perjudique al estudiante al momento 

de ser computada con las demás notas de su periodo académico. 

Un libro informe: La autoevaluación que se aplicó a los estudiantes cuenta con 4 

aspectos a evaluar con una clasificación para su ponderación de resultados por niveles, los cuales 

tienen una retroalimentación cualitativa que se realiza automáticamente: 

Disciplina 

Nivel Alto: 8,6 – 10 

Siempre cumplo con todas las normas establecidas en el aula. Busco la excelencia. 

Nivel Medio: 7 - 8,5 

Algunas veces cumplo con el orden en mi clase, pero puedo hacerlo mejor. 

Nivel Bajo: 0 - 6,9 

Casi nunca cumplo con las normas establecidas en el aula. Compromiso Personal: Debo 

mejorar en mi disciplina. 

Relación con mis compañeros  

Nivel Alto: 8,6 – 10 

Siempre me gusta compartir con mis compañeros. Soy un buen compañero. 
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Nivel Medio: 7 - 8,5 

Algunas veces me relaciono bien con mis compañeros, pero puedo ser más amigable. 

Nivel Bajo: 0 - 6,9 

Casi nunca me relaciono bien con mis compañeros. Compromiso personal: mejorar mi 

relación con mis compañeros de clase. 

Atención en clases 

Nivel Alto: 8,6 – 10 

Siempre estoy atento a lo que dice y hace mi maestro. Ser atento me trae buenos 

resultados. 

Nivel Medio: 7 - 8,5 

Algunas veces participó de las clases, pero puedo mejorar en este aspecto participando 

activamente en las clases. 

Nivel Bajo: 0 - 6,9 

Casi nunca participo de las clases. Compromiso personal: Debe participar más en las 

clases, eso me ayudará en mi rendimiento. 

Interés en la clase 

Nivel Alto: 8,6 – 10 

Siempre estoy interesado(a) en las clases. Mi interés es ser el mejor. 

Nivel Medio: 7 - 8,5 

Algunas veces me intereso en aprender en la clase, pero puedo mejorar este aspecto e 

interesarme aún más. 

Nivel Bajo: 0 - 6,9 
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Casi nunca estoy interesado en las clases. Compromiso personal: Pondré más interés en 

las clases para mejorar mi rendimiento académico. 

Fórmula para asignación de retroalimentación, según el nivel: 

=ARRAYFORMULA(SI(Cuantitativo!D3:D<=0,53;"Nivel Bajo: Casi nunca 

cumplo con las normas establecidas en el aula. Compromiso Personal: Debo 

mejorar en mi disciplina.";SI(Cuantitativo!D3:D<=0,63;"Nivel Medio: 

Algunas veces cumplo con el orden en mi clase, pero puedo hacerlo 

mejor.";SI(Cuantitativo!D3:D<=0,83;"Nivel Alto: Siempre cumplo con todas 

las normas establecidas en el aula. Busco la excelencia.";0)))) 

Se diseña una fórmula lógica, tipo algoritmo con estructura SI, donde se da el informe 

individual de cada estudiante, teniendo en cuenta las 3 condiciones, para los 3 diferentes niveles, 

esto quiere decir que se debe tener en cuenta la valoración establecida para que en la celda se 

arroje el informe nivel correspondiente. 

SI Cuantitativo!D3:D (Respuesta) es menor o igual a 0,53 escribirá “Nivel Bajo: Casi 

nunca cumplo con las normas establecidas en el aula. Compromiso Personal: Debo mejorar en 

mi disciplina”, SINO, SI Cuantitativo!D3:D (Respuesta) es menor o igual a 0,63 escribirá 

“Nivel Medio: Algunas veces cumplo con el orden en mi clase, pero puedo hacerlo mejor”, 

SINO, SI Cuantitativo!D3:D (Respuesta) es menor o igual a 0,83 escribirá “Nivel Alto: 

Siempre cumplo con todas las normas establecidas en el aula. Busco la excelencia”. 

0 Representa que los valores están ordenados en sus filas. 
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Fase de implementación de la estrategia 

Este proyecto se implementó con base en la creación inicialmente de las cuentas o 

credenciales de ingreso de Google, las cuales dan acceso a los docentes a la aplicación de Google 

Drive donde se encuentran los archivos:  

● Autoevaluación (Formulario de Google)  

● Hoja de Respuestas de la Autoevaluación (Google Sheets)  

● Informe Individual (Documento de Google). 

Para poder acceder a esta estrategia de innovación del proceso de autoevaluación en el 

aula es necesario contar con un dispositivo electrónico (Computador, Tablet o Celular), estar 

conectados a internet y una aplicación, navegador web (Google Chrome, Explorer, Opera, etc.). 

Al momento de la implementación se crearon piezas gráficas teniendo en cuenta la 

imagen institucional, elementos como el escudo y sus colores. 

Se creó para los docentes un instructivo tipo objeto de aprendizaje en la web, que los 

ayuda a entender cómo funciona este proceso de autoevaluación digital en el aula con una 

metodología facilitadora del aprendizaje.  Este instructivo fue creado de acceso público, con la 

herramienta de diseño Genially, el cual se encuentra en el siguiente enlace: 

https://view.genial.ly/634c2476fed4d70018684b19/presentation-autoevaluacion 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/634c2476fed4d70018684b19/presentation-autoevaluacion
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FIGURA 18. PORTADA DE INSTRUCTIVO EN LÍNEA. 

 

Nota: Se presenta la manera en la cual es visualizada la portada del instructivo en línea. 

Fuente: Elaboración propia  

Fase de evaluación de la estrategia pedagógica 

Los docentes de diferentes áreas de la Institución Educativa técnica Microempresarial de 

Soledad evaluaron de forma real en la sala de informática la propuesta que se implementó a fin 

de comprobar el funcionamiento de las herramientas facilitadas para la aplicación de la 

autoevaluación, la forma de parametrizar y ejecutar una autoevaluación con sus estudiantes con 

el Formulario de Google, así como también se analizaron los datos y resultados obtenidos con la 

hoja de resultados de la autoevaluación con Google Sheets. 

Una vez realizada la ejecución de la experiencia se inició una discusión que permitió 

evaluar el impacto que se generó en la institución, la que concluyó con la aceptación con 

beneplácito de la estrategia de mejoramiento del proceso de autoevaluación en la institución.  
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A continuación se presenta los resultados obtenidos al implementar la autoevaluación con 

los estudiantes, los cuales permitieron que los directivos institucionales arrojaran conceptos 

positivos sobre la herramienta, teniendo en cuenta que la información se aloja en una base de 

datos que más adelante puede ser de gran utilidad para la institución educativa al momento de 

tomar decisiones de mejora o fortalecimiento de las actividades desarrolladas, o en su defecto, en 

la construcción de proyecciones para el desarrollo de estrategias. 

FIGURA 19. DISCIPLINA 

 

Nota: Autoevaluación de la dimensión disciplina (Respuestas de los estudiantes). Fuente: 

Herramienta de Autoevaluación. 

Como se puede apreciar, la dimensión disciplina deja ver que los estudiantes sobresalen 

en cuanto a su presentación personal y el orden en el puesto de trabajo, sin embargo, se presentan 

debilidades en cuanto al comportamiento, revelando así la debilidad que debe ser tenida en 

cuenta por los directivos institucionales. Este hecho muestra la utilidad de la herramienta frente 

al mejoramiento de la disciplina. García et al. (2016) establece que la autoevaluación implica un 
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alto compromiso para identificar las debilidades y fortalezas en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes y las áreas de acción que deben ser estimuladas, por tanto, los directivos cuentan con 

una herramienta útil y efectiva. 

FIGURA 20. RELACIÓN CON MIS COMPAÑEROS 

 

Nota: Autoevaluación de la dimensión disciplina (Respuestas de los estudiantes). Fuente: 

Herramienta de Autoevaluación. 

Al evaluar la dimensión “Relación con mis compañeros” se puede observar la mayor fortaleza 

en el compartir de conocimientos, sin embargo, hay debilidades representativas en cuanto al 

compartir útiles escolares o el trabajo colaborativo, siendo este último la principal preocupación 

de los directivos al momento de presentar el informe evaluativo. Por tanto, las estrategias de 

mejora deben ir enfocadas al trabajo en grupo, y al desarrollo de actividades donde la 

colaboración entre estudiantes sea necesaria.  

Seguidamente, se encuentra la dimensión “Atención en clases”, a través de la cual no se 

evidencian marcadas fortalezas, sin embargo, existe una debilidad menor que es la falta de 
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atención debida en las clases y que en algunas oportunidades los estudiantes no siguen las 

instrucciones dadas. La debilidad mayor se encuentra en la participación espontanea de los 

estudiantes en las clases. Por tanto, es claro que las directivas deben tomar medidas con relación 

a esta dimensión, dado que se asocia directamente con las posibilidades de mejoramiento 

académico de los estudiantes.  

FIGURA 21. ATENCIÓN EN CLASES 

 

Nota: Autoevaluación de la dimensión disciplina (Respuestas de los estudiantes). Fuente: 

Herramienta de Autoevaluación. 

La dimensión final se asocia con el interés de los estudiantes en la clase, y aquí se puede 

ver en la figura 22 que las respuestas negativas son superiores a la respuesta positiva, o en su 

defecto la igualan, guardando relación con la dimensión anterior. Al analizar esta dimensión, los 

directivos manifiestan falta de motivación y compromiso por parte de un amplio número de 

estudiantes, quienes manifiestan que algunas veces se esfuerzan en la realización de las tareas y 
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compromisos, mientras que otros casi nunca lo hacen. Hubo gran preocupación ante la entrega 

puntual de las tareas y el estudio de forma voluntaria para las evaluaciones.  

Las razones expuestas hasta este punto dejan ver que la herramienta es de gran utilidad en 

el proceso educativo y que, al estar medida por la tecnología, los estudiantes suelen ser más 

comprometidos y sinceros al responder todas las preguntas de manera adecuada. Dentro del 

reporte no se presentaron fallas con el uso de la Autoevaluación digital diseñada.  

FIGURA 22.  INTERÉS EN LA CLASE 

 

Nota: Autoevaluación de la dimensión disciplina (Respuestas de los estudiantes). Fuente: 

Herramienta de Autoevaluación  

Conclusiones del capítulo. 

Al desarrollar la intervención pedagógica es de gran utilidad atender a los parámetros 

propuestos en el desarrollo del diseño metodológico, en la medida que esto permite tener una 

ruta clara donde se plantee el desarrollo estructurado de cada una de las actividades; por tanto, 
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después de haber realizado el capítulo de intervención se concluye la importancia de los 

organizadores gráficos para presentar la información de manera sintetizada a fin de que el lector 

pueda comprender el contenido. 

Se establece, además, que el uso del modelo de diseño instruccional ADDIE fue de gran 

utilidad en la investigación, dado que parte de un análisis de una situación problema o de un 

fenómeno determinado que genera una necesidad dentro de una comunidad, en este caso 

particular el desarrollo de la autoevaluación para los estudiantes. Las fases siguientes de diseño, 

desarrollo, implementación y evaluación fueron abordadas fácilmente dado que cada una es 

consecuencia de la otra que la antecede.  

Se concluye además que el diagnóstico realizado fue de gran utilidad para establecer los 

aspectos de evaluar, obteniendo como resultado un diseño fácil, práctico, y acorde a las 

necesidades de autoevaluación que la institución requería, lo que fue corroborado al momento de 

ser evaluada la herramienta evaluativa, dado que los docentes manifestaron la utilidad de esta 

para la toma de decisiones y mejoras que lleven a la Calidad Educativa. 
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Capítulo 5. Análisis, evaluación y conclusiones  

Introducción. 

Este capítulo contiene el análisis de los procesos desarrollados en el transcurso de la 

investigación, las conclusiones derivadas de cada uno de los objetivos específicos y las 

principales recomendaciones frente a los hallazgos obtenidos. El propósito de este estudio fue 

proponer un instrumento de autoevaluación digital como herramienta de autorreflexión que 

conlleve a mejorar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la Institución 

Educativa Técnica Microempresarial de Soledad, ante lo cual es importante señalar que este se 

cumplió a cabalidad gracias al desarrollo oportuno de los objetivos específicos.  

Por tal motivo, las presentes conclusiones y recomendaciones se centrarán en los 

hallazgos obtenidos a partir de los objetivos propuestos, teniendo claro que la evolución del 

proceso educativo obliga a las instituciones a estar en permanente evolución, por tanto, la 

autoevaluación diseñada debe ser evaluada periódicamente a fin de identificar debilidades que 

puedan ser reemplazadas.  

Principales conclusiones. 

Desde la perspectiva epistemológica, es importante mencionar que existen diversas 

investigaciones que sustentan la importancia de las tecnologías en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, especialmente a la hora de generar aprendizaje significativo, tal como lo plantean 

Gómez et al. (2019) al establecer que los procesos pedagógicos innovadores busca la interacción 

social de docentes y estudiantes incluso a través de la mediación de diversas herramientas 

tecnológicas que potencien el rol de estos actores.  
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En lo que respecta a las interacciones en el aula, desde prácticas pedagógicas efectivas, 

Martínez et al. (2019) destacan la importancia de la retroalimentación en el proceso, señalando 

que la reciprocidad otorga gran peso en la práctica educativa, por tanto, al desarrollar una 

herramienta que permita la autoevaluación de los estudiantes, se ven beneficiados ambos actores 

y pueden desarrollar estrategias de mejora y fortalecimiento. 

Pasando al tema de la autoevaluación, Basurto et al. (2021) establece que las 

evaluaciones no solamente permiten calificar, sino que son de gran ayuda para aprender, 

justamente porque se basan en la retroalimentación del objetivo estudiado y por ende los posibles 

errores pueden ser resueltos a tiempo garantizando así la calidad de la práctica educativa y 

maximizando la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Destacan, además, que a través de 

la autoevaluación el individuo logra una exploración de su propio trabajo y pone en 

consideración la calidad con la cual esté desarrollado, permitiendo así un proceso de 

autorreflexión y autocrítica que puede desembocar en mejoras de la autoestima. 

Pasando al desglose de los objetivos específicos propuestos, se plantea la necesidad de 

analizar la manera en la cual los docentes realizan el proceso de autoevaluación en la actualidad, 

y se encontró que lo hacen de manera manual a través de una hoja de papel y en algunas 

oportunidades de forma oral. Frente a esta situación, los estudiantes manifestaron cierto grado de 

desinterés y apatía para realizar esta actividad, lo que demuestra que los estudiantes ven la 

autoevaluación más como una tarea o un compromiso escolar que como una actividad formativa 

que le da la oportunidad de mejorar aspectos importantes de su desempeño. 

De esta fase de análisis diagnóstico también se puede concluir que el desarrollo de la 

autoevaluación es importante en la búsqueda de la Calidad Educativa, y por ende los métodos 

para implementarla a los estudiantes deben llamar su atención a fin de ganar su interés y que 
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estos puedan participar activamente en el desarrollo del ejercicio; así mismo, las respuestas 

obtenidas por los estudiantes dan cuenta de su conocimiento acerca de las autoevaluaciones, 

periodicidad en la cual se realizan, métodos de implementación, entre otros elementos 

importantes.  

En cuanto al segundo objetivo específico, relacionado con el diseño de un instrumento de 

autoevaluación digital, es importante señalar, que la detección de las debilidades presentes en el 

diagnóstico fueron determinantes para establecer el tipo de evaluación a desarrollar, y en este 

caso particular se concluye que la evaluación en forma digital es más atractiva para los 

estudiantes, sin embargo, la carencia de dispositivos electrónicos y conectividad puede mermar 

el interés de los estudiantes s pena de parecer apáticos. Por tanto, al desarrollar la evaluación 

digital, esta debe ser implementada dentro de la institución educativa a fin de que los estudiantes 

no se sientan excluidos. 

Por otro lado, para el desarrollo de la autoevaluación digital se seleccionó la herramienta 

Google Form por la facilidad de uso y porque permite una mayor interactividad de los 

estudiantes con la herramienta al ser de su conocimiento. Por otro lado, atendiendo a los 

elementos más importantes de la autoevaluación, se tuvieron en cuenta cuatro aspectos a evaluar: 

la disciplina, la relación con los compañeros, la atención en clases y el interés en clase. Las 

preguntas desarrolladas fueron cerradas con diversas opciones de respuesta a fin de lograr una 

estandarización de los resultados. 

Al pasar a la fase de implementación de la estrategia, que atiende al tercer objetivo 

específico, se encontró que los estudiantes mostraron mayor interés del esperado al identificar la 

importancia de la autoevaluación y la practicidad de la herramienta diseñada; se observó a los 
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estudiantes motivados, participativos e interesados, lo que facilitó el desarrollo de la actividad y 

generó en ellos mayores expectativas con relación a la autoevaluación.  

Finalmente, en la fase de evaluación del impacto de la autoevaluación, los docentes de las 

diferentes áreas manifestaron su conformidad con la herramienta, al ser esta práctica, fácil de 

utilizar y con un contenido importante al momento de determinar la perspectiva de los 

estudiantes frente a su propio comportamiento en las aulas de clase, su rendimiento académico y 

los procesos de trabajo colaborativo, elementos determinantes para alcanzar la calidad educativa 

que persigue el proceso de evaluación en el ámbito educativo.  

Principales recomendaciones. 

Se recomienda a los estudiantes apropiarse de la autoevaluación digital, debido a que con 

ella es posible conocer su perspectiva frente a las falencias que se presente en las diferentes áreas 

del saber y de esta forma buscar alternativas para mejorar. 

A los docentes, apropiarse de la autoevaluación digital e incentivar a los estudiantes para 

que desarrollen los procesos evaluativos con interés y que realicen las actividades de 

retroalimentación de manera periódica a fin de convertir las evaluaciones en herramientas de 

mejora más que en un instrumento para obtener notas para los estudiantes. Esto puede 

potencializarse siempre que los docentes creen canales de comunicación efectivos para lograr 

mayor interacción con los estudiantes.  

Debido al comprobado efecto del uso de las tecnologías en el proceso educativo, es 

importante que con ayuda de los docentes de informática apoyen la implementación de nuevas 

tecnologías, en este caso con el  modelo de evaluación digital para los tres tipos de evaluación 

(autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación), y que, de la misma manera, los docentes 
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busquen la forma de implementar estrategias que apunten a la digitalización de las evaluaciones 

de contenido académico.  

A los docentes en general, se les recomienda trabajar de forma colaborativa para 

fortalecer el uso de las Tecnologías y el proceso de enseñanza. 

A los directivos de las instituciones educativas se les recomienda apropiarse el uso de las 

de las herramientas TIC, que buscan el mejoramiento de la calidad educativa desde el desarrollo 

de acciones puntuales como la evaluación, para establecer procesos de mejora continua.  

A la comunidad educativa implementar la autoevaluación digital propuesta y aplicada con 

resultados veraces que busca la calidad educativa, se recomienda también la implementación de 

la autoevaluación digital propuesta en todos los grados de bachillerato para poder medir el 

impacto en cuanto a la toma de decisiones derivadas de los resultados obtenidos, dado que esto 

permite mejorar la práctica docente y, por ende, la calidad educativa.  

 Impacto del trabajo grado para la educación, la escuela, los estudiantes, los 

docentes investigadores, el aula, la comunidad educativa y el Estado. 

En el proceso educativo se logra un beneficio en cuanto al método para la autoevaluación 

de los estudiantes, el cual puede ser replicado para otro tipo de evaluaciones y en poblaciones 

diferentes, dando paso a una oportunidad de sistematizar otros procesos que dejan de 

documentarse debido al embotellamiento de trabajo y que con ayuda de estas herramientas puede 

ser desarrollado fácilmente. 

A la escuela la fortalece en la medida que se logra una mayor atención frente al uso de las 

herramientas tecnológicas en el desarrollo de los procesos, sin embargo, el mayor impacto está 

en la búsqueda de la calidad desde las realimentaciones recibidas, las cuales fungen como 
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insumo ante las necesidades de mejora de las operaciones y en sí mismo, de la práctica 

educativa.  

Benefician e impactan positivamente a los estudiantes, es como autoevaluarse en cuatro 

aspectos importantes como lo es la disciplina, la relación con los compañeros, el interés por las 

clases y la atención en clases.  Además, porque son ellos quienes van a tener una herramienta 

para mejorar aquellos aspectos en los cuales ellos presentan debilidades; y causa una mayor 

interactividad en las actividades, lo que puede motivarlos a seguir desarrollando oportunidades 

para el despliegue de nuevas estrategias que sean de su interés y que puedan ser útiles en cuanto 

a la adquisición de conocimiento.  

El impacto en los docentes tener una herramienta innovadora en el aula basado en los 

conocimientos adquiridos para el desarrollo de la investigación, la recolección de elementos 

sólidos que sustentaran la creación de conocimiento y en términos generales, comprender la 

importancia de la autoevaluación en la toma de decisiones que día a día se vuelven más útiles. 

A los docentes de informática, fortalecer el área de tecnología con el uso de las 

herramientas propuestas, comprobando una vez más la importancia de estas para el proceso de 

enseñanza y la calidad educativa. 

Para la comunidad educativa alcanzar nuevas metas que propendan a llegar a la calidad 

educativa debe ser la principal recompensa de las evaluaciones, y especialmente en este proyecto 

de grado lo que se busca es que a través de la autoevaluación el estudiante reconozca el 

compromiso que tiene consigo mismo y con su familia, por tanto, si se analizan los resultados de 

las autoevaluaciones, desde los hogares pueden irse creando hábitos que vayan en pro de mejorar 

costumbres arraigadas. 
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El impacto para el Estado se centra en el cumplimiento de las leyes asociadas con los 

procesos evaluativos, dado que esto acerca más a la institución, a la calidad educativa y de 

replicarse en otras instituciones, puede decirse que es una oportunidad para acercarse al 

cumplimiento de cuarto objetivo de desarrollo sostenible.  
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Anexos Temáticos. 

Apéndice A: Encuesta Autoevaluación en el Aula - Formulario de 
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Apéndice B: Hoja de Respuestas de la Encuesta - Google Sheet. 
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Apéndice C: Gráficas de los Resultados de la Encuesta Autoevaluación 

en el Aula 
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Apéndice D: Formulario de Google - Autoevaluación Digital  
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Apéndice E: Hoja de Respuestas de la Encuesta Autoevaluación en el 

Aula - Libro Cuantitativo - Google Sheet. 
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Apéndice F: Hoja de Respuestas de la Encuesta Autoevaluación en el 

Aula - Libro Cualitativo - Google Sheet. 
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Apéndice G: Resultados de la Encuesta Autoevaluación en el Aula - 

Libro Informe - Google Sheet. 
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Apéndice H: Informe Individual de la Autoevaluación - Documentos de 

Google. 

 

 


