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Resumen: La evaluación como proceso educativo ha tomado
gran importancia, ya que implica una de las etapas fundamentales
en la actividad formativa. Por esta razón, el presente artículo
pretende analizar la evaluación formativa y la manera en la
que promueve el desarrollo y la implementación de estrategias
para favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, los cuales
derivan de una educación contextualizada, de alta calidad, que
corresponda a las necesidades educativas de los estudiantes y
responda a las exigencias y expectativas de la comunidad. De
tal manera, se realizó un ejercicio analítico sobre artículos de
investigación, con el fin de sustentar la importancia que tiene la
evaluación en la educación desde un punto de vista formativo y
no como un mecanismo de represión o de castigo. Finalmente,
se concluyó que la evaluación formativa permite a los docentes
valorar y repensar su práctica pedagógica y, a su vez, promover
aprendizajes contextualizados en los estudiantes y motivarlos
para el desarrollo del conocimiento.

Palabras clave: Evaluación formativa, evaluación sumativa,
formación de docentes, innovación educativa, evaluación
matemática.

Abstract: e evaluation as an educational process has taken on
great importance, since it implies one of the fundamental stages
in the formative activity. For this reason, this article intends to
analyze formative assessment and the way in which it promotes
the development and implementation of strategies to favor
teaching-learning processes, which derive from a high-quality,
contextualized education that corresponds to the educational
needs of students and responds to the demands and expectations
of the community. In this way, an analytical exercise was
carried out on research articles, to support the importance
of evaluation in education from a formative point of view
and not as a mechanism of repression or punishment. Finally,
it was concluded that formative evaluation allows teachers
to assess and rethink their pedagogical practice and, in turn,
promote contextualized learning in students and motivate them
to develop knowledge.
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Introducción

El objetivo de este artículo es revisar el papel de la evaluación formativa como medio de apoyo para el
aprendizaje. Inicialmente, se introducen los conceptos e ideas fundamentales, que giran en torno a la
evaluación formativa, y se exponen sus contrastes con aquellos que se asocian a la evaluación sumativa.
Posteriormente, se profundiza en las propiedades de la evaluación formativa y se resalta su rol e importancia
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De igual forma, se hace énfasis en la evidencia bibliográfica de sus
beneficios, incluidos aquellos que son pertinentes para la instrucción de las matemáticas, y se discuten las
limitaciones existentes en cuanto a su implementación. Por último, se resumen las principales conclusiones
obtenidas a partir de la exploración del tema.

Para comenzar, se presenta un pequeño resumen de la evolución del concepto de “evaluación formativa”,
según la describen Grant et al. (2020), ya que esta se ha convertido en un pilar fundamental en el discurso
y en la práctica educativa. La primera referencia al término formativo tiene sus raíces en el desarrollo y en
la evaluación de currículos; Cronbach (1963) presenta la idea de utilizar la evaluación como herramienta
para mejorar los programas curriculares, con lo cual, plantea una de las primeras nociones del concepto
de evaluación formativa. En su trabajo, reclama un proceso evaluativo que se centre en la recopilación y
presentación de datos para su uso en la orientación de los programas educativos y en el desarrollo de los
planes de estudios. Por su parte, Scriven (1967) redacta, con base en el trabajo de Cronbach (1963), su
propuesta del uso de los términos “formativo” y “sumativo” para brindar claridad sobre los roles y metas de la
evaluación dentro de la comunidad educativa. Así, el papel de la evaluación formativa sería realizar mejoras
para optimizar el enfoque de la educación, mientras la evaluación sumativa se utilizaría para determinar el
mérito (Grant, et al., 2020).

Bloom (1971) aplica la definición de Scriven (1967) al proceso de enseñanza-aprendizaje, al utilizar el
término “formativo”, con el cual pretende describir una forma de mejorar la enseñanza, en conexión con el
concepto de “aprendizaje de dominio”. Este autor indica que las pruebas formativas se utilizan para medir
el conocimiento de los estudiantes, diagnosticar dificultades y diseñar intervenciones para lograr el dominio
de una unidad de instrucción. De manera complementaria, Bloom et al. (1971) relacionan estas ideas con
un proceso de instrucción que incluye la recolección de datos para mejorar tanto la enseñanza, como el
aprendizaje. Posteriormente, Sadler (1989) propone una teoría de la evaluación formativa que se basa en las
definiciones ofrecidas anteriormente, pero en ella destaca el papel del estudiante en el proceso de evaluación,
al considerar que la autoevaluación es fundamental para mejorar el aprendizaje. Con esto, se reconoce la
importancia de la retroalimentación en el proceso evaluativo y en la valoración que los estudiantes puedan
hacer sobre su propio trabajo, con el fin de aprovechar sus habilidades para ajustar su aprendizaje (Grant, et
al., 2020).

Desde la década de 1990, el Assessment Reform Group1, en el Reino Unido, se ha centrado en desarrollar
prácticas de evaluación formativa y en proporcionar una definición clara para esta (Broadfoot et al., 1999).
De manera significativa, el trabajo de este grupo ubicó a la evaluación formativa en el centro de atención de
los programas de formación docente, desarrollo profesional e investigación educativa (Grant et al., 2020).
Harlen y James (1997), y Ruiz-Torres et al. (2018), miembros del grupo, creían que era necesaria una
distinción entre evaluación formativa y sumativa, debido a la confluencia de estos dos papeles de la evaluación
en el campo. Además, estos autores proporcionaron ciertas condiciones mediante las cuales las evaluaciones
formativas se pueden utilizar con fines sumativos. Tales condiciones incluyen el uso de criterios externos

Notas de autor

(*) Wilson Alejandro Largo Taborda. I.E. Colegio Santa Juana de Lestonnac, Universidad Católica de Manizales.



Wilson Alejandro Largo Taborda, et al. Evaluación formativa: impulsar el aprendizaje contextualiza...

PDF generado a partir de XML-JATS4R

para evaluar el aprendizaje de los estudiantes, observar los resultados de la evaluación formativa de manera
integral a lo largo de un período de instrucción y, con respecto a los maestros, garantizar la confiabilidad entre
evaluadores (Grant et al., 2020).

En 1999, el término “evaluación para el aprendizaje” fue acuñado por el ARG para delinear, con mayor
profundidad, las diferencias entre las metas y los roles de las evaluaciones sumativa y formativa (Broadfoot et
al., 1999). De tal forma, se distinguió el nuevo término, centrado en contribuir a la adquisición o formación
del conocimiento, de la noción más convencional y antigua de “evaluación del aprendizaje”, cuyo propósito
es la verificación del aprendizaje por parte del estudiante. Adicionalmente, Black y Wiliam (1998) ofrecen
una definición de evaluación formativa, basada en más de una década de trabajo con el ARG, que se centra en
la recopilación de datos del proceso de evaluación, así como en sus intérpretes y usuarios, y en las decisiones
tomadas en función de esa información (Grant et al., 2020).

La evaluación formativa y sumativa

Para comenzar, está claro que los procesos de evaluación son vitales en el contexto educativo, dado que
permiten, tanto al educador como al alumno, monitorizar el progreso de las actividades orientadas a
la consecución de los objetivos de aprendizaje (Allal, 1980; Popham, 2013; Talanquer, 2015). En las
instituciones educativas, los tipos de exámenes, pruebas o test observados con mayor frecuencia son los de
carácter sumativo (Rosales, 2014), los cuales suelen ser utilizados para medir lo aprendido por los estudiantes
al final de un período de instrucción determinado. Esto se realiza con el fin de verificar el cumplimiento de
los estándares requeridos para la certificación de ciertas competencias o para la promoción hacia niveles de
formación superiores (OCDE, 2008).

Por consiguiente, la importancia de los procesos de evaluación en el ámbito educativo es innegable,
pues desempeñan un papel fundamental tanto para los educadores como para los alumnos, al permitirles
monitorear el progreso hacia los objetivos de aprendizaje que expone el docente y que se articulan con
los parámetros de evaluación de las instituciones educativas. Los exámenes sumativos son comunes en las
instituciones y se emplean para medir el conocimiento adquirido por los estudiantes al final de un período
académico. Estas evaluaciones son cruciales para verificar si los estudiantes han alcanzado los estándares
requeridos para obtener certificaciones o para avanzar a niveles superiores de formación. En este contexto,
la evaluación formativa y sumativa se complementan para ofrecer una visión integral del proceso educativo
y asegurar que los estudiantes alcancen los resultados deseados.

Dicho de otra forma, la evaluación sumativa comprende el conjunto de métodos mediante los cuales se
registra el progreso de los alumnos, para informar al profesor sobre la medida en que cada uno de ellos
ha asimilado el contenido enseñado. En este sentido, los estudiantes reciben información y, luego, se les
pide que ella sea devuelta al docente para que este les asigne una calificación de su aprendizaje. Así, Rosales
(2014) indica que la evaluación sumativa tiene como objetivo: “establecer balances fiables de los resultados
obtenidos al final de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Pone el acento en la recogida de información y en
la elaboración de instrumentos que posibiliten medidas fiables de los conocimientos a evaluar” (p. 4).

De manera adicional, las entidades gubernamentales responsables de las políticas educativas de los
diferentes países han utilizado, tradicionalmente, evaluaciones de tipo sumativo como estrategia para
comprobar los niveles de calidad de las instituciones de educación, especialmente, de aquellas financiadas
con fondos públicos. Sumado a esto, en las últimas décadas han surgido distintas pruebas internacionales
de características similares, como el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las cuales han cobrado gran
importancia a la hora de comparar el rendimiento de los sistemas educativos de las naciones (Gallardo-Gil
et al., 2010; Lundgren, 2013; OECD, 2008).
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No obstante, la evaluación también puede tener una función formativa en cumplimiento de un objetivo
claro instituido desde las políticas o normativas internacionales, como se establece en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), en especial el número 4, que hace referencia a una educación de calidad (Bonilla
Molina, 2017; Murillo y Duk, 2017). Actualmente, el concepto de “evaluación formativa” se refiere al
conjunto de valoraciones, frecuentes e interactivas, de la comprensión y del progreso del estudiante, las cuales
buscan identificar sus necesidades de aprendizaje para ajustar la enseñanza de manera acorde. La evaluación
formativa no se preocupa solo por la calificación del entendimiento de un contenido en particular, sino que se
enfoca en una monitorización constante del proceso de aprendizaje, lo que le permite al docente informarse
sobre las elecciones que puede tomar para guiar mejor a sus estudiantes (Crooks, 2001; OECD, 2008).

En concordancia con lo anterior, Wiliam (2009) indica que el fin de la evaluación formativa es: “la idea de
que la evidencia de los logros del estudiante es obtenida e interpretada, y conduce a una acción que resulta
en un mejor aprendizaje que aquel que hubiera tenido lugar en la ausencia de tal evidencia” (p. 1), es decir,
se hace necesaria una reflexión sobre los resultados de aprendizaje con el fin de continuar promoviendo un
proceso continuo y permanente.

En general, se ha planteado que los enfoques y técnicas de la evaluación formativa tienen una utilidad
superior, en comparación con aquellos de la evaluación sumativa, con respecto a la satisfacción de las diversas
necesidades de los estudiantes (López Pastor, 2012). Esto se daría gracias a la diferenciación y adaptación de
la enseñanza para elevar los niveles de rendimiento y lograr una mayor equidad en los resultados. El alcance
del beneficio de este tipo de intervenciones parece ser bastante considerable e, incluso, podría ubicarse entre
los de mayor peso, según los reportes de la literatura sobre intervenciones educativas (Black y Wiliam, 1998;
Brookhart, 2007; Hattie y Timperley, 2007; Köller, 2005; Shute, 2008).

El aprendizaje permanente y la evaluación formativa

En la búsqueda de modelos de aprendizaje permanente, se ha documentado que los maestros que utilizan
enfoques de evaluación formativa guían, adecuadamente, a sus estudiantes hacia el desarrollo de las destrezas
requeridas para aprender a aprender. Estas habilidades, necesarias para que el aprendiz se apropie poco a poco
del progreso de sus saberes, se han convertido en un requerimiento indispensable dentro de las rápidamente
cambiantes sociedades modernas. Junto con esto, se entiende que los estudiantes que desarrollan activamente
su capacidad de comprender nuevos conceptos (en lugar de, simplemente, absorber información), que
despliegan estrategias innovadoras para situar nuevas ideas en contexto y que aprenden a juzgar la calidad del
trabajo propio y del de sus compañeros, adquieren competencias que resultarán invaluables a lo largo de sus
vidas (Gutiérrez et al., 2018; OECD, 2008; Parra et al., 2016).

Según lo comentado hasta ahora, la evaluación formativa abarca los métodos utilizados por profesores
y estudiantes para reconocer y analizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, con el fin de mejorarlos
constantemente (Cowie y Bell, 1999). Por ende, el propósito central de la evaluación formativa es el
aprendizaje, pues los exámenes no se reservan como pruebas de rendimiento tras la instrucción, sino que se
usan para extraer información útil para la planificación de una educación efectiva. Esto refuerza la idea de
que la evaluación formativa es inherentemente continua y periódica (Ginsburg, 2009).

Por otro lado, se podría afirmar que los métodos de evaluación formativa no se alejan, sustancialmente, de
las técnicas de evaluación sumativa. De hecho, se podría argumentar que no es el tipo de prueba lo que cambia
en un proceso de evaluación formativa, sino la manera en que esta se utiliza. Cuando los resultados de un
método de evaluación sumativo se emplean para reconfigurar el proceso de enseñanza, tal procedimiento se
convierte en parte de una estrategia formativa de evaluación. Por consiguiente, los métodos que, clásicamente,
se han visto como sumativos podrían tener un impacto formativo (Crooks, 1988), siempre y cuando su
prioridad pase a ser la promoción del aprendizaje y no, solamente, la rendición de cuentas o la certificación. De
esta manera, cuando una evaluación proporcione información que los profesores y los alumnos utilicen como
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fuente de retroalimentación para modificar sus actividades de enseñanza-aprendizaje, podrá ser considerada
una evaluación para el aprendizaje y no, solamente, del aprendizaje (Black et al., 2004; Sánchez Giraldo y
Escobar Hoyos, 2015).

Uno de los pilares de la evaluación formativa es la idea de que los estudiantes deben ser agentes activos en
su propio proceso de aprendizaje, pues solo si llegan a comprender sus fortalezas y debilidades, y la manera
de lidiar con ellas, lograrán progresar en su formación (Harlen y James, 1996; López Trujillo et al., 2018).
Por ende, se han llevado a cabo numerosos estudios de investigación para identificar los elementos esenciales
de una evaluación formativa efectiva. Entre dichos elementos se destacan los siguientes tres componentes
básicos: 1) determinar el estado actual del estudiante en términos de su aprendizaje, 2) definir unos objetivos
de enseñanza claros y 3) establecer un plan de acción para alcanzarlos, el cual permita cerrar la brecha de
conocimiento existente (Sadler, 1989; Wiliam y ompson, 2007). En la figura 1, se plantea una relación
con algunas de las características de la evaluación formativa.

FIGURA 1.
Características de una evaluación formativa

Wiliam y ompson (2007).

La evaluación formativa y las matemáticas

La experiencia nos muestra que, particularmente, en el caso de las matemáticas, los estudiantes pierden
la oportunidad de participar, activamente, en su proceso educativo, al ver en la evaluación una actividad
que despierta ansiedad y cierto grado de rechazo. Quizá, esto ocurre porque se suele asumir, erróneamente,
que una experiencia evaluativa negativa o la falta de una compresión rápida de los conceptos significa una
limitación insuperable en la capacidad cognitiva para aprehender tales temas. Además, en la evaluación de
las matemáticas escolares, tradicionalmente, se ha discutido, de forma prioritaria, sobre los métodos que
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representan mejor lo aprendido por el alumno, es decir, el enfoque de la evaluación se ha puesto sobre los
efectos de la instrucción (Wiliam, 2007) y no sobre su papel formativo.

Sin embargo, en tiempos más recientes, las investigaciones comenzaron a enfocarse en la función que la
evaluación podría desempeñar para mejorar el aprendizaje, en lugar de simplemente medirlo, es decir, se ha
empezado a trabajar en las diferencias existentes entre la evaluación del aprendizaje y la evaluación para el
aprendizaje (Gipps y Stobart, 1997). Así, ya se han logrado evidenciar impactos positivos de la evaluación
formativa como mecanismo de apoyo para el aprendizaje de las matemáticas en el entorno escolar, con el
hallazgo de beneficios significativos en cuanto al rendimiento de los estudiantes (Agudelo Marín et al., 2016;
Vallejo-García, 2019; Wiliam y ompson, 2007).

Las ventajas de la evaluación formativa, mencionadas en los párrafos anteriores, podrían responder al hecho
de que los estudiantes tienden a mejorar su capacidad de procesar y comprender la información cuando han
aportado a la construcción de esta. Así, se reconoce que el aprendizaje ha de involucrar la interacción y la
colaboración entre estudiantes y docentes. Por esto, debe sembrarse en el estudiante la motivación, es decir,
el deseo de aprender, al invitarlo a formular sus propios cuestionamientos y a resolverlos mediante diferentes
mecanismos de observación, análisis y experimentación, que le permitan, en última instancia, erigir su propio
conocimiento. De esta forma, el maestro ha de convertirse en un facilitador, en una guía y no en una fuente
estéril de información, e, igualmente, ha de asumir la responsabilidad de orientar y dirigir al alumno para que,
a medida que vayan madurando sus habilidades, se transforme en el principal responsable de su aprendizaje
(Tinoco-Giraldo y Zuluaga Giraldo, 2019; Giraldo-Gómez et al., 2019).

Ahora bien, a pesar de los beneficios reales y potenciales que se han descrito sobre la evaluación formativa,
es notable la falta de ejecución de sus métodos dentro de las aulas en los diferentes sistemas educativos
(Black y Wiliam, 1998; Marsh, 2007; Shepard, 2007). Lo anterior se puede abordar desde varios factores,
por ejemplo, la propia experiencia escolar de los maestros, quienes, probablemente, se formaron en medio
de un enfoque de calificación netamente sumativo. Este es un marco de trabajo difícil de cambiar, incluso
en el mundo moderno, puesto que las entidades gubernamentales regionales, nacionales e internacionales
continúan otorgándole gran importancia a la obtención de buenos resultados en evaluaciones sumativas
estandarizadas (Black y Wiliam, 1998; Marsh, 2007). De esto se desprende el hecho de que los currículos
escolares aún se diseñen en torno a estas metas, con lo cual se pone en peligro el avance de la evaluación
formativa y la satisfacción de las necesidades de los estudiantes.

Lo anterior constituye, quizá, una de las principales barreras para una práctica más amplia de la evaluación
formativa, ya que explica el surgimiento de una tensión entre su implementación en el aula y la obligación
de mantener una imagen visiblemente buena del desempeño institucional en los resultados de pruebas
estatales, nacionales, etc. Lamentablemente, todo esto ha conducido a que los profesores se sientan obligados,
a menudo, a enseñar para la presentación de este tipo de pruebas, alentando a los estudiantes a alcanzar ciertas
metas de desempeño, a expensas de los verdaderos objetivos del aprendizaje: comprender y dominar nuevos
conocimientos. Ahora bien, para abordar esta problemática, cabría recordar que no hay nada inherente
a la evaluación sumativa que evite el establecimiento de métodos formativos y se hace extremadamente
importante entender que los resultados de las pruebas sumativas pueden utilizarse como herramientas
formativas (Giraldo Botero y Gómez Quintero, 2021; OCDE, 2008).

Reflexiones finales

Con base en lo anterior, la evaluación formativa busca consolidar un escenario educativo, en el cual
estudiantes y docentes trabajen en sincronía hacia los objetivos de aprendizaje. En ese sentido, se identifican
aspectos fundamentales para que el proceso evaluativo pueda alcanzar el propósito de promover el aprendizaje
de niñas, niños y jóvenes. Por tal motivo, es de vital importancia reconocer que el docente juega un papel
transcendental a la hora de planificar su proceso de evaluación, en el que se deben considerar aspectos como:
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el diagnóstico del contexto, el seguimiento permanente, los estándares básicos de competencia, los derechos
básicos de aprendizaje, pero, sobre todo, los objetivos de aprendizaje que se quieren alcanzar. En la figura 2, se
presenta un esquema que plantea aquellos puntos clave dentro del proceso formativo, con base en la revisión
sistemática realizada.

FIGURA 2.
Parámetros que posibilitan una evaluación formativa

elaboración propia.

En primera instancia, el docente está invitado a llevar a cabo procesos de reconocimiento del contexto
en el que está enseñando, con el fin de identificar aquellas necesidades, expectativas, debilidades y fortalezas
que puedan enriquecer el proceso formativo de las y los estudiantes (Auza et al., 2023; Gomes Leite y Bispo
Chagas, 2021). Con base en dicho diagnóstico se lleva a cabo una etapa de seguimiento académico, puesto
que el docente y el estudiante deben trabajar, de manera constante, en busca de una mejora continua, por
medio del reconocimiento de los conocimientos previos. En otras palabras, de acuerdo al diagnóstico que
fue realizado, en coherencia con autores como Peker y Cengiz (2023) y Cuentas Torres y Fontalvo Gómez
(2019), quienes señalan que el seguimiento académico permite que los procesos de evaluación puedan dar
respuesta a los objetivos de aprendizaje propuestos por los docentes.

Otros aspectos considerados como parte de la evaluación formativa son los derechos básicos de aprendizaje
y los estándares básicos de competencia. Si bien los procesos evaluativos están llamados a ser parte del proceso
de enseñanza y aprendizaje, no distan de los lineamientos que, según el Ministerio de Educación Nacional
(MEN), deben cumplir las instituciones educativas dentro del marco normativo que rige la educación en
Colombia. No obstante, Díaz Sánchez (2020) señala que la evaluación, aún sujeta a dichos parámetros de
calidad exigidos por el MEN, puede ser transformadora y de calidad, es decir, puede motivar al estudiante
a mejorar, de manera constante, con base en sus aciertos y desaciertos (Dorado Ceballos y Terán Medina,
2019).

Retomando, autores como Marín-Díaz y Cabero-Almenara (2019), Parra Bernal y Agudelo Marín (2022),
Gómez Rodríguez (2016), Salinas Ibáñez (2008), Salinas Ibáñez (2020) y Zavala-Crichton et al. (2023)
señalan que los procesos de innovación educativa, es decir, el cambio en las prácticas pedagógicas, deben
permear de manera directa los procesos evaluativos. En ese sentido, se reconoce que la evaluación formativa
puede darse de diversas maneras, al dejar de lado el lápiz y el papel para interactuar con el contexto,
los compañeros, el docente, las problemáticas sociales y, en especial, con los intereses de los estudiantes.
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Adicionalmente, la evaluación formativa hace parte de los momentos en los cuales los docentes planifican
cada sesión de clase, por tal motivo, el desarrollo de competencias es vital para asegurar que puedan responder
a las necesidades y expectativas que tiene la comunidad educativa. De esta manera, el estudiante tendrá la
capacidad de afrontar retos y situaciones dentro de su propio territorio (Duque-Cardona y Largo-Taborda,
2021; Largo-Taborda et al., 2022; Posada Hincapié y Ángel García, 2021).

Adicional a lo anterior, es necesario señalar que la metacognición desempeña un papel fundamental
en el proceso de evaluación formativa. Para Adúriz-Bravo et al. (2023), la importancia radica en que la
metacognición permite a los estudiantes desarrollar una conciencia reflexiva de sus propios procesos de
pensamiento y de aprendizaje. Al tener un conocimiento metacognitivo, los estudiantes son capaces de
monitorear y regular su propio progreso y desempeño académico. Esto les brinda la oportunidad de identificar
y corregir errores, comprender sus fortalezas y debilidades, establecer metas realistas y aplicar estrategias
eficaces de estudio. En este sentido, para Obando Correal y Tamayo Alzate (2021), la metacognición fomenta
la autorreflexión y la autorregulación, lo que ayuda a los estudiantes a ser más responsables de su propio
aprendizaje. En el contexto de la evaluación formativa, la metacognición permite a los estudiantes evaluar su
propio trabajo, identificar áreas de mejora y tomar medidas para hacer progresar su rendimiento. Asimismo,
los docentes pueden utilizar la metacognición como herramienta para comprender el proceso de aprendizaje
de sus estudiantes, identificar posibles obstáculos y brindar retroalimentación efectiva (Sanmartí et al., 2002;
Tamayo Alzate et al., 2019). Por tanto, la metacognición en la evaluación formativa promueve un enfoque
reflexivo y autorregulado hacia el aprendizaje, lo que conduce a un crecimiento y mejora continuos.

Por último, los aspectos de la didáctica juegan un papel indispensable al realizar la evaluación, ya que es
en este contexto en el cual el docente transforma e innova su quehacer profesional, con el fin de brindar las
herramientas necesarias para que el estudiante pueda aprender aquellos contenidos que debe asimilar para
el grado que está cursando y sea capaz de usarlos en pro de su aprendizaje, de acuerdo a su propio criterio
(Dziubaniuk et al., 2023; Flórez Espinosa y Ruiz Ortega, 2022; Ruiz Ortega et al., 2022).

Conclusiones

La información proporcionada por los procesos de evaluación puede ser utilizada como fuente de
retroalimentación para modificar las actividades de enseñanza-aprendizaje. De tal manera, la evaluación se
convierte en formativa cuando sus resultados se emplean para adaptar la enseñanza a las necesidades de los
estudiantes. Las herramientas que identifican conceptos erróneos, dificultades y brechas de conocimiento, y
que evalúan cómo han de abordarse, pueden reforzar la capacidad de los estudiantes para apropiarse de su
aprendizaje y permitirles entender que el objetivo del proceso es mejorar y no recibir una calificación última
de su dominio del tema (Trumbull y Lash, 2013).

En definitiva, la evaluación formativa ocurre en el transcurso de toda una clase o curso y procura optimizar
el logro de los objetivos de aprendizaje por parte del estudiante, al enfocar sus requerimientos específicos
(eal y Franklin, 2010). De acuerdo con esto, se ha evidenciado que la evaluación formativa, cuando se
emplea adecuadamente en el salón de clases, ayuda a los estudiantes a aprender el material impartido en un
grado significativamente mayor. De hecho, los beneficios aportados a los alumnos, gracias a su uso, estarían
entre los mayores encontrados en las intervenciones educativas reportadas en la literatura.

Por contraste, las evaluaciones sumativas evalúan el aprendizaje, el conocimiento, la competencia o el
éxito de los estudiantes al final de un período de instrucción, tras culminar un curso o un programa. Sin
embargo, ambos tipos de evaluación no tienen que ser mutuamente excluyentes; ciertamente, se pueden
utilizar de forma alineada y ha de invitarse a los docentes a considerar una variedad de metodologías que
integren estos dos enfoques. Para ello, es necesario entender que la retroalimentación del proceso educativo
no debe consistir, simplemente, en una nota o calificación que evidencie si se logró o no el aprendizaje, sino
que ha de involucrar al alumno en la identificación y en el análisis de sus aciertos y fallas, de tal forma que
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logre desarrollar las habilidades necesarias para aprender a aprender (Yale Poorvu Center for Teaching and
Learning, 2013).

Finalmente, se entiende que la evaluación formativa, aunque no sea la solución para todos los desafíos
educativos, ofrece medios poderosos para alcanzar los objetivos de alto rendimiento y equidad en los
resultados, así como para proporcionar a los estudiantes conocimientos y prácticas que puedan aplicar en su
vida, con el fin de generar un esquema de aprendizaje permanente. Por último, cabe anotar que, si bien los
hallazgos comentados apoyan decididamente el empleo de técnicas de evaluación formativa, no constituyen,
en ningún momento, la última palabra sobre el asunto; aun así, proporcionan una base sólida para futuras
investigaciones sobre la enseñanza, el aprendizaje y las estrategias de evaluación (OECD, 2008).

La evaluación formativa busca establecer una colaboración estrecha entre estudiantes y docentes para
alcanzar los objetivos de aprendizaje (Sánchez Giraldo, 2021). Para lograrlo, se deben considerar aspectos
clave como el diagnóstico del contexto y el seguimiento académico. El diagnóstico permite identificar las
necesidades y fortalezas de los estudiantes, mientras que el seguimiento asegura una mejora permanente
basada en el reconocimiento de los conocimientos previos. Estos elementos, respaldados por estudios previos,
permiten que la evaluación formativa cumpla con su propósito de promover el aprendizaje de los estudiantes.

Los derechos básicos de aprendizaje y los estándares básicos de competencia son fundamentales en el
proceso de evaluación formativa, ya que se disponen con los lineamientos y marcos normativos establecidos
por el MEN. Aunque la evaluación debe cumplir con estos parámetros de calidad, diversos autores señalan
que también puede ser transformadora y motivadora para el estudiante. Esto implica que la evaluación
formativa debe centrarse en motivar a los estudiantes a mejorar constantemente, al utilizar sus aciertos y
desaciertos como oportunidades de crecimiento.

Así mismo, la metacognición desempeña un papel esencial en la evaluación formativa, ya que permite a
los estudiantes reflexionar sobre sus procesos de pensamiento y aprendizaje. Al desarrollar una conciencia
metacognitiva, los estudiantes pueden monitorear su progreso, identificar áreas de mejora y aplicar estrategias
efectivas de estudio. Además, la metacognición fomenta la autorreflexión y la autorregulación, lo que
promueve la responsabilidad del estudiante en su propio aprendizaje. La didáctica también juega un
papel crucial, ya que permite al docente transformar su práctica pedagógica para brindar herramientas
que promuevan el aprendizaje significativo y autónomo de los estudiantes. En conjunto, estos elementos
contribuyen a un enfoque reflexivo, autorregulado e innovador en la evaluación formativa, al impulsar el
crecimiento y la mejora continua de los estudiantes.
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