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Resumen: En Costa Rica, el francés es impartido en algunas escuelas primarias y es materia obligatoria en la 
educación secundaria. Sin embargo, el tema de las creencias del profesorado en la evaluación no se ha investigado 
mucho en el país. Por lo tanto, el objetivo de este estudio es describir las creencias del profesorado de francés 
como lengua extranjera sobre la evaluación. Se trata de una investigación cuantitativa descriptiva realizada en 
Costa Rica. Se utilizó un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas, aplicado en línea, para la recolección de 
datos durante el primer semestre del 2020, y hubo 84 docentes que enviaron sus respuestas, lo cual representa 
cerca de un 10% de la población docente de francés en Costa Rica. Para las preguntas cerradas, se usó la escala 
de Likert. Como conclusiones y resultados principales, se encontró que existe una inclinación del personal docente 
hacia las nuevas prácticas en evaluación, como la participación del estudiantado en su autoevaluación, la 
evaluación como un proceso integrado al aprendizaje, la importancia de la resolución de problemas complejos en 
la evaluación, entre otros. Sin embargo, persisten algunas creencias sobre la perspectiva tradicional, como la 
importancia de la nota y la idea de que el profesorado es el principal responsable de todo el proceso evaluativo. Lo 
que abre la oportunidad para seguir con la capacitación en el profesorado con el fin de que se genere un cambio 
de paradigma en la evaluación.   
 
Palabras clave: Evaluación, Creencias, Enseñanza de lenguas extranjeras, Francés. 
 
Abstract: In Costa Rica, French as a foreign language is taught in some primary schools and it is an obligatory 
class in secondary education. However, the issue of teachers' beliefs in assessment has not been much researched 
in the country. Therefore, the objective of this research is to describe the beliefs of French teachers as a foreign 
language concerning assessment. This is quantitative descriptive research conducted in Costa Rica. A questionnaire 
with open and closed questions applied online was used for data collection in the first semester of 2020 and there 
were 84 teachers who submitted their answers, representing 10% of French teachers in Costa Rica. For closed 
questions, the Likert scale was used. As conclusions and main results, it was found that there is an inclination of the 
teachers towards new practices in assessment such as the participation of students in their self-assessment, 
assessment as learning, the importance of solving complex problems in assessment, among others. However, some 
beliefs persist towards the traditional perspective such as the importance of the grade, teachers begin the main 
responsible for the entire assessment process. This aspect can offer an opportunity to continue with teacher training 
in order to generate a paradigm shift in assessment.   
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1.  Introducción 
En Costa Rica, el francés es materia obligatoria en el tercer ciclo de enseñanza, es decir, 

en los tres primeros años de secundaria. En el caso de primaria, la enseñanza de este idioma 

es facultativa. Durante los últimos diez años se han dado cambios significativos en cuanto al 

currículum y a la metodología de la enseñanza del francés en Costa Rica. Esta transformación 

se ha evidenciado con la renovación de los programas de enseñanza de este idioma a nivel 

nacional. 
Las prácticas evaluativas y, en concreto, las creencias que orientan las prácticas del 

profesorado no han sido investigadas hasta el momento en el contexto de la enseñanza del 

francés en Costa Rica. Estas creencias tienen efectos directos en la actitud que el estudiantado 

puede tener en relación con una materia en particular (Durand y Chouinard 2012; Partenina 

Jiménez y Quessep Tapias, 2017), y, en el caso del francés, en el desarrollo de habilidades 

lingüísticas y extralingüísticas. Por ello, el sistema de creencias del profesorado puede facilitar 

o, al contrario, obstaculizar el desarrollo de los procesos de aprendizaje. 

En el contexto costarricense, este tema no ha sido investigado aún, pero existe una serie 

de investigaciones sobre esta temática en otros países. Por ejemplo, las investigaciones en 

torno a las creencias y a las prácticas evaluativas encontraron que las personas docentes 

experimentadas son quienes presentan una mayor correspondencia entre las creencias 

declaradas y sus prácticas (Basturkmen, 2012; Crusan, Plakans y Grebril, 2016; Unal y Unal, 

2019; Widiastuti et al., 2020). Widiastuti et al. (2020). Estas mismas personas autoras agregan 

también que la formación continua del profesorado se evidencia en sus prácticas evaluativas. 

Además, siempre influyen factores externos que dificultan el hecho de poner en práctica 

sus creencias (Basturkmen, 2012; Brown et al., 2015; Unal y Unal, 2019). Brown et al. (2015) 

y Unal y Unal (2019) identificaron que el profesorado con más experiencia tiende a creer que 

la evaluación ayuda al estudiantado a mejorar su aprendizaje y a conocer sus fortalezas y 

debilidades. El profesorado con menos experiencia tiende a creer que la evaluación le ayuda 

a informarse sobre la próxima etapa que debe seguir para el planeamiento de sus clases. Por 

último, Brown et al. (2015) y Unal y Unal (2019) encontraron también que existe una diferencia 

significativa entre las prácticas del profesorado experimentado con las prácticas del menos 

experimentado; se observa que el primero suele emplear ítems de desarrollo, mientras que el 

segundo emplea a menudo ejercicios de respuesta única. 

Por otra parte, los estudios realizados por Büyükkarcı (2014) y Crusan et al. (2016) 

confirman que las autoridades educativas y el contexto de enseñanza-aprendizaje pueden 
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representar un gran peso tanto en las prácticas evaluativas de las personas docentes como 

en sus creencias. Büyükkarcı (2014) encontró también que el profesorado presenta actitudes 

positivas sobre la evaluación formativa y considera que aspectos como la retroalimentación y 

la autoevaluación deben aplicarse en el aula, pues tienen implicaciones positivas en el 

estudiantado. A pesar de que el profesorado presenta actitudes positivas frente a la evaluación 

formativa, el autor señala que no siempre se pueden llevar a la práctica debido al contexto de 

enseñanza: cantidad de contenidos por cubrir, clases muy numerosas, carga horaria, etc.  

García (2015), Giraldo Aristizábal (2018) y Valizadeh (2019) identifican que el 

profesorado cree en la importancia de la retroalimentación para el proceso de aprendizaje; 

además, existe una mayoría que cree que la autoevaluación, la evaluación por los pares y el 

portafolio no son técnicas e instrumentos eficaces para la evaluación de los aprendizajes. Se 

pudo constatar que aún existen prácticas evaluativas tradicionales y que la evaluación 

formativa necesita guía y retroalimentación por parte del profesorado.  

El panorama brindado por estos estudios permite concluir que, efectivamente, las 

creencias del profesorado son cada vez más estudiadas debido a la influencia que pueden 

tener en el aprendizaje. En estas investigaciones se encuentran puntos de convergencia, por 

ejemplo, la importancia del contexto en la evaluación. Se afirma también que el contexto 

determina en buena medida las prácticas evaluativas del profesorado; además, las 

instituciones y las autoridades tienen una gran influencia sobre estas. En estos estudios se 

evidencia, igualmente, la influencia que puede tener la formación continua del cuerpo docente 

en relación con las creencias que se tienen sobre la evaluación, y se señala la importancia de 

la formación continua para transformar las creencias sobre el sistema educativo en general.  

Tomando en cuenta el hecho de que en Costa Rica no se han llevado a cabo estudios 

sobre las creencias del profesorado de francés sobre la evaluación, y tomando en cuenta que 

esta tiene una gran importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua, se 

pretende proponer como objetivos, en primer lugar, describir las creencias del profesorado en 

torno a la evaluación de los aprendizajes y, en segundo lugar, clasificar las creencias según la 

perspectiva tradicional y nueva de la evaluación en términos de Scallon (2004). Como 

preguntas de investigación se proponen las siguientes: ¿Cuáles son las creencias que tiene el 

profesorado en francés en torno a la evaluación? y ¿A cuál perspectiva de evaluación 

pertenecen estas creencias del profesorado en francés? Por lo tanto, en este artículo se 

expondrán primeramente los referentes teóricos sobre el concepto de creencias y las 

diferentes perspectivas de la evaluación. Luego, se presentará la metodología de la 
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investigación. Por último, se realizarán la descripción y la discusión de los resultados 

obtenidos. 

Este artículo es el resultado de un proyecto de investigación de la Universidad de Costa 

Rica realizado entre 2019 y 2020 sobre las prácticas evaluativas del profesorado de primaria 

y secundaria en francés como lengua extranjera. 
 
2.  Referentes teóricos 

Las creencias en torno a la evaluación han cambiado bastante en los últimos 40 años, 

ya que, de una función administrativa, la evaluación de los aprendizajes se convirtió en un 

proceso sobre el cual la persona docente se apoya para tomar decisiones pedagógicas 

importantes (Howe y Ménard, 1993). Según Pajares (1992), como creencias se comprenderán 

los juicios individuales de una verdad o de una falsedad sobre una idea. Afanassieva (2015) y 

Cho et al., (2020) agregan que se trata de conocimientos subjetivos, generados a nivel 

particular de cada individuo. 

A partir de esta evolución en la evaluación, Scallon (2004) habla de dos grandes 

enfoques influenciados por los cambios de paradigma en la evaluación. Por un lado, se 

encuentra la perspectiva tradicional influenciada por el paradigma enfocado hacia la 

enseñanza y el enfoque por objetivos (Durand y Chouinard, 2012). Por otro lado, está la 

perspectiva nueva influenciada por el paradigma del aprendizaje y el enfoque por 

competencias (Durand y Chouinard, 2012). 

Según la perspectiva tradicional, la evaluación es concebida como una actividad cuyo fin 

es verificar los conocimientos adquiridos por el alumnado y un mecanismo para controlar los 

conocimientos adquiridos al final de un periodo por el individuo que pueden ser verificados a 

través de un examen (Arias et al., 2019; Lorenzana Flores, 2012; Louis, 2004; Valverde, 2017). 

De acuerdo con Ahumada (2005), De Ketele (1993), Ferreyra (2012), Scallon (2004), Tardif 

(2006) y Valverde (2017), esta perspectiva tiene las siguientes características: 

1. La evaluación se realiza al final del proceso de formación, es decir, se interesa por el 

producto final. 

2. La evaluación tiene como fin medir el aprendizaje obtenido con el fin de certificar los 

aprendizajes. 

3. Existe un interés por la dimensión cognitiva de los aprendizajes. Por lo tanto, busca que 

el estudiantado desarrolle los niveles inferiores de los conocimientos como la 

memorización y la comprensión. 
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4. Existe un interés por la heteroevaluación, en otras palabras, el alumnado no participa en 

ningún momento en su evaluación. Es una persona receptora pasiva de su aprendizaje, 

ya que recibe, reproduce los contenidos aprendidos en clase y resuelve problemas 

simples. 

5. El profesorado transmite los conocimientos y la información, entrena al alumnado para 

que desarrolle automatismos, y es el único responsable de todo el proceso evaluativo. 

6. La evaluación y el aprendizaje se realizan en momentos diferentes, es decir, que la 

evaluación no está integrada al proceso de aprendizaje. 

7. La instrumentación empleada es a menudo el examen realizado en un lapso determinado 

de tiempo a través de preguntas breves o de preguntas de opción múltiple con el fin de 

evaluar aprendizajes simples, memorizados y específicos. 

8. La evaluación busca cuantificar los aprendizajes en un momento dado y sancionar el 

error. 

9. Se caracteriza por la homogeneización de los aprendizajes, ya que se pretende que todo 

el mundo aprenda de una misma manera. Por eso, está el uso de un examen 

estandarizado y objetivo. 

 

En cuanto a la nueva perspectiva, la concepción de la evaluación es vista como un 

proceso constante de producción de información dadas por la persona docente y estudiante 

con el fin de tomar una decisión para modificar las actividades de enseñanza y de aprendizaje 

(Black y Wiliam, 1998; Gallardo, 2020; Wiliam, 2010). Según Ahumada (2005), Ferreyra 

(2012), Gallardo (2020), Marion et al., (2020), Paquay (2002), Scallon (2004), Stiggins y 

Chappuis (2005) y Tardif (2006), las características principales de esta perspectiva son: 

1. El interés de conocer lo que el individuo sabe hacer y el proceso llevado a cabo para 

demostrar su habilidad o competencia. 

2. El reconocimiento de la evaluación al servicio del aprendizaje, favoreciendo la regulación, 

la participación del individuo en la evaluación y la autonomía del individuo. 

3. La construcción del aprendizaje se hace de manera individual o colectiva. 

4. Las tareas y los problemas exigen que el individuo construya una respuesta elaborada, 

favoreciendo de esta manera los niveles superiores como la producción, la síntesis y la 

aplicación. 

5. La evaluación está integrada al proceso de aprendizaje. De esta manera, la evaluación 

y el aprendizaje están interrelacionados y no están separados. 
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6. Las situaciones de evaluación son situaciones auténticas y significativas de la vida 

profesional y social. 

7. Es una evaluación que busca mejorar el aprendizaje y realizar la síntesis de lo adquirido. 

Es por eso que ofrece la oportunidad al individuo de mejorar sus trabajos y que el 

profesorado lo guíe a través de la retroalimentación constante. 

8. Se interesa en que los individuos aprendan a partir de su diversidad, es decir, existe un 

interés por la diferenciación pedagógica. 

9. La instrumentación propia de esta perspectiva es variada y múltiple, ya que permite 

identificar diferentes facetas del aprendizaje del individuo y en diferentes momentos. 

10. Se acepta la presencia del error como una manera natural de aprender y no conduce 

necesariamente a la sanción. 

11. La persona estudiante participa activamente en su proceso de evaluación y aprendizaje, 

mientras que el profesorado tiene el papel de mediador y facilitador. 

12. La evaluación permite hacer un balance de lo que ha aprendido el estudiantado con el 

fin de realizar las remediaciones al proceso de aprendizaje y guiarlo. 

 

En síntesis, de acuerdo con los cambios de paradigma en la enseñanza, se podría hablar 

de dos grandes enfoques en los modelos de la evaluación. Por un lado, en terminología de 

Scallon (2004), se encuentra el enfoque tradicional de la evaluación en el cual la persona 

docente ocupa el papel esencial en todo el proceso evaluativo. Por otro lado, se identifica el 

enfoque nuevo en el cual la persona estudiante juega un papel más activo en el proceso 

evaluativo y de aprendizaje. En la siguiente sección, se presenta el marco metodológico que 

guía este estudio. 

 

3.  Metodología 
En esta sección se explican primeramente el tipo de investigación y su contexto. Luego, 

se presentan las personas participantes de la investigación y, por último, se muestra el proceso 

de recolección de los datos, así como el instrumento empleado y su análisis. 

 
3.1.  Enfoque 

Esta investigación tiene la característica de un estudio de tipo cuantitativo descriptivo 

cuyo fin es examinar los datos de manera numérica (Canales Cerón, 2006; Ortiz Arellano, 

2013) y describir los datos obtenidos de manera estadística (Argibay, 2009). 
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La investigación se realizó en Costa Rica con docentes de las siete provincias. 

Actualmente, el francés es enseñado en 60 escuelas públicas desde primer grado hasta sexto, 

y en la mayoría de los colegios públicos, de séptimo a noveno año. Además, en muchos 

colegios hay estudiantes que eligen el francés en décimo y undécimo año para realizar la 

prueba de bachillerato en ese idioma. 

 
3.2.  Participantes de la investigación 

Para la selección de las personas participantes en esta investigación, se trata de una 

muestra no probabilística. Los criterios de inclusión fueron los siguientes: ser docente de 

educación primaria o secundaria en Costa Rica de cualquiera de las 7 provincias y ejercer la 

profesión durante el 2020, que corresponde al periodo de recolección de datos. Después de 

obtener el consentimiento informado de las personas interesadas, se envió el enlace con el 

cuestionario en línea. Se obtuvo la participación de un total de 84 docentes de francés de 

educación primaria y secundaria. En su mayoría (82%), proviene de la gran área metropolitana. 

Cabe señalar que en Costa Rica existen alrededor de 800 docentes de francés en estos 

niveles. Por lo tanto, esta muestra representa cerca de un 10% de la población docente de 

francés en Costa Rica. Por ser una muestra pequeña no se puede realizar una generalización 

de la información. En la Tabla 1 se muestran las características de las personas participantes: 
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Tabla 1 
Costa Rica: Número de personas participantes por característica, 2020 

Característica Número y porcentaje 

Nivel labora en primaria 30,9% (n=26) 

labora en secundaria 69,1% (n=58) 

Sexo Mujer 71,4% (n=60) 

Hombre 28,6% (n=24) 

Edad 20 a 30 años 26,2% (n=22) 

31 a 40 años 45,2% (n=38) 

41 a 50 años 21,4% (n=18) 

51 o más 7,2% (n=6) 

Años de experiencia 
docente 

1 a 5 años 21,4% (n=18) 

6 a 10 años 23,8% (n=20) 

11 a 15 años 20,2% (n=17) 

16 a 20 años 21,4% (n=18) 

21 a 25 años 7,2% (n=6) 

26 a 30 años 6% (n=5) 

Diploma Sin diploma universitario 4,8% (n=4) 

Bachillerato universitario 34,5% (n=29) 

Licenciatura 54,7% (n=46) 

Maestría 6% (n=5) 

Tipo de colegio Público 82,1% (n=69) 

Privado 10,7% (n=9) 

Subvencionado 7,2% (n=6) 

Zona geográfica San José 41,6% (n=35) 

Cartago 20,2% (n=17) 

Alajuela 13% (n=11) 

Heredia 7,2% (n=6) 

Puntarenas 6% (n=5) 

Guanacaste 6% (n=5) 

Limón 6% (n=5) 

Fuente: Elaboración de las personas autoras, 2021. 
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3.3.  Proceso e instrumento de recolección de datos 
En cuanto a la recolección de los datos, se pasó por varias etapas. Primeramente, se 

realizó una adaptación del instrumento de la investigación de Blais y Laurier (1997) en el 

segundo semestre del 2019 para el contexto de la evaluación de una lengua extranjera. Hubo 

una primera validación del instrumento por personas expertas en el mes de agosto del 2019. 

Las personas expertas son especialistas en evaluación en lengua extranjera. Posteriormente, 

se realizaron las modificaciones del instrumento siguiendo las observaciones de las 

especialistas. Se solicitó a cinco personas docentes en secundaria y en primaria completar el 

cuestionario en el mes de noviembre del 2019 con el fin de observar si el instrumento permitía 

recolectar información pertinente y determinar si las preguntas eran lo suficientemente claras 

para las personas participantes. Se realizaron nuevas modificaciones al cuestionario en el mes 

de diciembre. 

Seguidamente, se envió un correo de invitación a las personas docentes de primaria y 

secundaria con el consentimiento informado para que aceptaran participar en la investigación 

durante el mes de enero, febrero y marzo del 2020. 

Debido a la repentina situación suscitada por la pandemia del COVID-19 se decidió 

aplicar el instrumento en línea y enviar el enlace a las personas que aceptaron participar en la 

investigación. Se envió al personal docente de secundaria en el mes de abril y en el mes de 

mayo del 2020 a las participantes de primaria. Se envió nuevamente el enlace en junio, julio y 

agosto del 2020. Finalmente, se logró obtener respuesta de 84 docentes en el mes de 

septiembre del 2020. 

El instrumento aplicado a la población contiene las siguientes secciones: información 

personal de las personas participantes (sexo, edad, provincia de trabajo, diploma, experiencia, 

entre otros), información sobre sus prácticas evaluativas, información sobre sus creencias de 

la evaluación e información sobre la retroalimentación que ofrece a su estudiantado. Para la 

información sobre las creencias de la evaluación, se utilizó la escala de Likert. Se obtuvo al 

calcular el alfa de Cronbach una fiabilidad de 0,8524. En este artículo se presenta solamente 

la información relativa a las creencias, ya que el resto de la información será objeto de un 

posterior artículo. 

 

3.4.  Procesamiento de análisis 
 Para el procesamiento de la información, se procedió a realizar un análisis descriptivo 

estadístico. Se analizó la información según las categorías determinadas previamente en el 
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cuestionario: el rol del estudiantado, el rol del profesorado, los objetivos de la evaluación, el 

impacto de la nota en la evaluación, las creencias en torno al enfoque tradicional de la 

evaluación y las creencias en torno al enfoque nuevo de la evaluación. Se utilizó la aplicación 

de Microsoft Office Excel para realizar el análisis descriptivo estadístico de la información 

obtenida.  

 

4.  Descripción y presentación de los resultados 
En esta sección se procede a realizar la descripción de los resultados. Se recuerda que 

los objetivos de esta investigación son, por un lado, describir las creencias del profesorado en 

francés en torno a la evaluación y, por otro lado, clasificar las creencias según la perspectiva 

tradicional y nueva de la evaluación. A continuación, se presenta la descripción de los datos 

comenzando con las creencias del profesorado. 

En cuanto al rol del estudiantado en la evaluación, según los resultados encontrados, el 

estudiante cumple una función activa. Más de la mitad de las personas participantes (59,5%, 

n=50) confirmó que solicita autoevaluaciones de sus trabajos. El 73,8% (n=62) indica que 

permite que sus estudiantes mejoren los trabajos que presentan, como composiciones y 

proyectos. Esta información permite confirmar que las creencias de este grupo de docentes 

están nutridas, hasta cierto punto, por creencias que pertenecen a la nueva perspectiva de la 

evaluación, en la cual el estudiantado tiene un papel importante, ya que se autoevalúa y evalúa 

a sus pares. Al preguntar sobre si dentro de sus prácticas evaluativas incluyen la evaluación 

de pares, un 28,6% (n=24) indica que nunca la solicita, mientras que un 36,9% (n=31) indica 

que raras veces la pide.   

La mitad del grupo de participantes tiene la creencia de que el estudiantado es el que 

decide lo que debe aprender. Adicionalmente, se consultó si consideraban que las personas 

estudiantes eran responsables de sus resultados. Un 38,5% del cuerpo docente de primaria 

respondió que estaba de acuerdo o muy de acuerdo, mientras que el 60,3% de la población 

docente de secundaria está de acuerdo o muy de acuerdo. Estos resultados tan diferentes se 

deben a la relación que se puede establecer entre la edad de las personas estudiantes y el 

grado de autonomía de estos dos públicos.  

En el grupo de participantes, el 95,2% considera que sus conocimientos les permiten 

evaluar de manera idónea a sus estudiantes, es decir, que están conscientes de la relación 

entre las prácticas evaluativas y el conocimiento sobre evaluación y sobre su impacto en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.    
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Cabe destacar que la mitad del grupo de personas docentes de primaria (n=16) está de 

acuerdo o completamente de acuerdo con que su rol consiste en la transmisión de información 

de un área específica, mientras que un 24,1% (n=14) de la población de secundaria está de 

acuerdo o completamente de acuerdo con esta afirmación.  

Aunado a lo anterior, dentro de las creencias relacionadas con las características de la 

persona docente (Tabla 2), se encuentra que un 92,8% está completamente de acuerdo o de 

acuerdo con la creencia de que la persona docente que motiva a sus estudiantes logra 

favorecer sus aprendizajes. La mitad del grupo afirma que está de acuerdo con que el 

estudiantado está siempre motivado a aprender, y un 38,1% señala que está completamente 

de acuerdo o de acuerdo con esta creencia, lo que afirma la idea de que la motivación es 

esencial en el aprendizaje.  

El 73,8% considera que la implementación de las actividades de resolución de problemas 

es una práctica evaluativa que motiva al estudiantado a aprender.  Estas creencias llevan a 

afirmar que existe un interés sobre el impacto que la motivación puede tener en el aprendizaje 

como se muestra en la Tabla 2. 
 

Tabla 2 
Costa Rica: Frecuencia y porcentaje de docentes según el nivel de acuerdo de las creencias 

sobre el rol del profesorado según año en curso, 2020 
 
 

Enunciados 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuer-do 

En desa-
cuerdo 

Muy en 
desa- 

cuerdo 

No aplica 

1. Mis conocimientos en evaluación me 
permiten evaluar bien a mis estudiantes. 

44% 
(n=37) 

51,2% 
(n=43) 

2,4% 
(n=2) 

1,2% 
(n=1) 

1,2% 
(n=1) 

2. El papel del profesorado consiste en 
transmitir información en un campo 
dado. 

15,5% 
(n=13) 

 

20,2% 
(n=17) 

 

42,9% 
(n=36) 

 

19% 
(n=16) 

 

2,4% 
(n=2) 

 

7. El profesorado que motiva a sus 
estudiantes favorece sus aprendizajes. 

82,1% 
(n=69) 

10,7% 
(n=9) 

2,4% 
(n=2) 

0% 
(n=0) 

4,8% 
(n=4) 

8. Las personas estudiantes siempre 
están motivadas por aprender. 

10,7% 
(n=9) 

27,4% 
(n=23) 

51,2% 
(n=43) 

8,3% 
(n=7) 

2,4% 
(n=2) 

9. Las actividades de resolución de 
problemas motivan a las personas 
estudiantes a aprender. 

19,1% 

(n=16) 

 

54,7% 

(n=46) 

 

21,4% 

(n=18) 

 

0% 

(n=0) 

 

4,8% 

(n=4) 

Fuente: Elaboración de las personas autoras, 2021. 
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La evaluación siempre ha sido una actividad individual de la persona docente. Para la 

creación de sus actividades evaluativas, el personal docente se ha basado generalmente en 

contenidos abordados en clase, en las unidades de aprendizaje o en los programas. Debido a 

esto, existe la creencia de que las actividades evaluativas deben reflejar los objetivos de 

aprendizaje previstos o lo que la persona docente ha trabajado o explicado en clase y no 

deberían ser actividades que no han sido trabajadas, tal y como se ilustra en la Tabla 3. 

Además, según este grupo de docentes, los resultados obtenidos en la evaluación deberían 

permitir a la persona docente realizar ajustes a sus contenidos, revisar aquellos que no han 

sido adquiridos, retomar los que no han sido aprendidos y permitirle saber si sus métodos de 

enseñanza son adecuados.  

 
Tabla 3 

Costa Rica: Frecuencia y porcentaje de docentes según el nivel de acuerdo de los objetivos de 
la evaluación según año en curso, 2020 

Enunciados Muy de 
acuerdo De acuerdo En desa-

cuerdo 
Muy en 
desa- 

cuerdo 
No 

aplica 

14. El profesorado debe ofrecer a sus 
estudiantes la posibilidad de descubrir 
por sí mismos la materia que deben 
aprender. 

45,2% 
(n=38) 

 

40,5% 
(n=34) 

 

10,7% 
(n=9) 

 

1,2% 
(n=1) 

 

2,4% 
(n=2) 

 

15. La materia que se debe aprender 
debe ser dividida en unidades de 
aprendizaje, cada una tiene un objetivo 
preciso. 

55,9% 
(n=47) 

 

36,9% 
(n=31) 

 

3,6% 
(n=3) 

 

0% 
(n=0) 

 

3,6% 
(n=3) 

 

27. Los resultados de la evaluación 
son útiles para guiar la enseñanza. 

42,9% 
(n=36) 

 

46,3% 
(n=39) 

 

6% 
(n=5) 

 

1,2% 
(n=1) 

 

3,6% 
(n=3) 

 

29. Las personas estudiantes son las 
principales responsables de sus 
resultados en las actividades de la 
evaluación. 

19,1% 
(n=16) 

 

34,5% 
(n=29) 

 

33,3% 
(n=28) 

 

11,9% 
(n=10) 

 

1,2% 
(n=1) 

 

30. El profesorado debe planificar el 
curso teniendo en cuenta lo que ya 
sabe el estudiantado. 

42,9% 
(n=36) 

 

41,6% 
(n=35) 

 

10,7% 
(n=9) 

 

1,2% 
(n=1) 

 

3,6% 
(n=3) 

 

31. El profesorado debe retomar un 
contenido si el estudiantado no lo ha 
adquirido todavía. 

57,1% 
(n=48) 

 

31% 
(n=26) 

 

7,1% 
(n=6) 

 

0% 
(n=0) 

 

4,8% 
(n=4) 

 

32. Los resultados de la evaluación 
ofrecen una buena información para lo 
que se debe revisar en la clase. 

46,3% 
(n=39) 

 

42,9% 
(n=36) 

 

6% 
(n=5) 

 

0% 
(n=0) 

 

4,8% 
(n=4) 
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Enunciados Muy de 
acuerdo De acuerdo En desa-

cuerdo 
Muy en 
desa- 

cuerdo 
No 

aplica 

33. Los resultados de la evaluación 
ofrecen una buena información sobre 
la calidad de los medios utilizados para 
la evaluación. 

40,4% 
(n=34) 

 
 

42,9% 
(n=36) 

 
 

10,7% 
(n=9) 

 
 

1,2% 
(n=1) 

 
 

4,8% 
(n=4) 

 
 

34. La evaluación permite al 
profesorado mejorar su enseñanza. 

55,9% 
(n=47) 

29,7% 
(n=25) 

4,8% 
(n=4) 

3,6% 
(n=3) 

6% 
(n=5) 

35. Si las personas estudiantes 
obtienen malos resultados, esto se 
debe generalmente a la enseñanza del 
profesorado. 

8,3% 
(n=7) 

 
 

8,3% 
(n=7) 

 
 

53,6% 
(n=45) 

 
 

28,6% 
(n=24) 

 
 

1,2% 
(n=1) 

 
 

Fuente: Elaboración propia de las personas autoras, 2021. 
 

 

Por último, ciertamente la evaluación tiene un impacto sobre la persona estudiante y 

sobre la persona docente. Por lo tanto, la obtención de un resultado o de una nota influye 

seriamente en la persona estudiante. Además, este resultado provee información a la persona 

docente. Con respecto a las creencias del profesorado sobre el impacto de la nota en la 

evaluación, parece ser que existe un rechazo hacia la perspectiva tradicional de la evaluación, 

como se ilustra en la Tabla 4. Sin embargo, persisten algunas creencias, como que la 

evaluación continua es una práctica que incentiva al estudiantado a trabajar de manera regular. 

Esta situación se acentúa más en el profesorado que labora en secundaria (n=48, 82,7%). Por 

lo tanto, parece ser que, para este grupo de docentes, la evaluación no debería traducirse en 

una nota cuyos fines son promocionar, certificar o sancionar los aprendizajes adquiridos, sino 

que consideran que la evaluación es más que todo un proceso. 
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Tabla 4 
Costa Rica: Frecuencia y porcentaje de docentes según el nivel de acuerdo del impacto de la 

nota en la evaluación según año en curso, 2020 
Enunciados Muy de 

acuerdo 
De 

acuer-do 
En desa-
cuerdo 

Muy en 
desa-

cuerdo 

No 
aplica 

3. La mejor manera de hacer trabajar al 
estudiante es atribuirle una nota a su 
trabajo. 

6% 
(n=5) 

15,5% 
(n=13) 

54,7% 
(n=46) 

21,4% 
(n=18) 

2,4% 
(n=2) 

 

4. El estudiantado no realiza los trabajos 
si estos no tienen una nota. 

20,2% 
(n=17) 

29,8% 
(n=25) 

38,1% 
(n=32) 

9,5% 
(n=8) 

2,4% 
(n=2) 

5. El esfuerzo del estudiantado está 
relacionado con la nota obtenida en el 
curso. 

16,6% 
(n=14) 

22,7% 
(n=19) 

42,9% 
(n=36) 

16,6% 
(n=14) 

1,2% 
(n=1) 

6. A menudo, es necesario evaluar para 
que el estudiantado trabaje de manera 
regular. 

26,2% 
(n=22) 

48,8% 
(n=41) 

20,2% 
(n=17) 

3,6% 
(n=3) 

1,2% 
(n=1) 

10. La evaluación de los aprendizajes es 
una fuente de motivación para el 
estudiantado. 

20,2% 
(n=17) 

46,4% 
(n=39) 

22,7% 
(n=19) 

7,1% 
(n=6) 

3,6% 
(n=3) 

18. La evaluación sirve sobre todo para 
satisfacer las exigencias administrativas. 

15,5% 
(n=13) 

26,2% 
(n=22) 

33,3% 
(n=28) 

19% 
(n=16) 

6% 
(n=5) 

19. La evaluación debe ofrecer 
información para identificar a las mejores 
personas estudiantes. 

8,3% 
(n=7) 

16,7% 
(n=14) 

35,7% 
(n=30) 

33,3% 
(n=28) 

6% 
(n=5) 

20. Evaluar los aprendizajes significa dar 
una nota. 

3,6% 
(n=3) 

6% 
(n=5) 

36,9% 
(n=31) 

51,1% 
(n=43) 

2,4% 
(n=2) 

21. La evaluación debería permitir una 
competencia sana entre el estudiantado. 

23,8% 
(n=20) 

31% 
(n=26) 

20,2% 
(n=17) 

20,2% 
(n=17) 

4,8% 
(n=4) 

22. La evaluación debe, sobre todo, servir 
para identificar al estudiantado reprobado 
y al estudiantado aprobado. 

1,2% 
(n=1) 

 

9,5% 
(n=8) 

 

32,2% 
(n=27) 

 

52,3% 
(n=44) 

 

4,8% 
(n=4) 

 

23. La evaluación sirve para clasificar al 
estudiantado. 

3,6% 
(n=3) 

14,3% 
(n=12) 

32,1% 
(n=27) 

47,6% 
(n=40) 

2,4% 
(n=2) 

24. Es difícil que una persona estudiante 
se quede en mi curso. 

17,8% 
(n=15) 

26,2% 
(n=22) 

37% 
(n=31) 

13% 
(n=11) 

6% 
(n=5) 

25. Los resultados de la evaluación 
reflejan lo que el estudiantado ha 
adquirido al final del curso. 

8,3% 
(n=7) 

42,9% 
(n=36) 

25% 
(n=21) 

22,7% 
(n=19) 

1,2% 
(n=1) 

26. La evaluación permite hacer un 
balance de lo aprendido durante el curso. 

33,3% 
(n=28) 

 

46,4% 
(n=39) 

14,3% 
(n=12) 

4,8% 
(n=4) 

1,2% 
(n=1) 

Fuente: Elaboración propia de las personas autoras, 2021. 
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En cuanto a nuestro segundo objetivo de investigación, se buscaba realizar una 

clasificación de las creencias del profesorado a partir de dos enfoques de la evaluación 

empleando la terminología de Scallon (2004): la perspectiva tradicional y la perspectiva nueva 

en evaluación.  

Los resultados encontrados sugieren que algunas de las personas docentes tienen 

creencias relacionadas con el enfoque tradicional de la evaluación, sobre todo en lo referente 

a la evaluación de tipo sumativa. La población docente muestra creencias relacionadas con la 

valorización de las notas en las evaluaciones. Por una parte, la mitad de las personas 

encuestadas considera que el estudiantado realiza los trabajos asignados porque se les asigna 

una nota. Además, la creencia de que la evaluación sirve para medir logros individuales y para 

reflejar lo que el estudiantado ha aprendido al final del periodo lectivo está presente en casi la 

mitad de las personas docentes. Hay una diferencia importante entre docentes de primaria y 

de secundaria: en el caso de las profesoras de primaria, el 65,3% se muestra de acuerdo y 

completamente de acuerdo, mientras que el 44,8% de las personas docentes de secundaria 

están de acuerdo o completamente de acuerdo con esta creencia.  

Por otra parte, los resultados del cuestionario dejan entrever que la persona responsable 

de la evaluación y de su eficacidad sigue siendo el profesorado. Es decir, se refuerza la idea 

de que pueden cohabitar características de ambas perspectivas, la tradicional y la nueva. La 

mayoría reconoce que los resultados obtenidos por medio de la evaluación ofrecen 

información sobre la calidad de los medios utilizados para la evaluación. Otra de las creencias 

apoyadas por la mayoría de las personas encuestadas es que se debe tomar en cuenta el 

conocimiento previo del estudiantado en la planificación, así como la organización de los 

cursos en unidades y objetivos. El estudio revela también que casi la totalidad de las personas 

encuestadas piensan que son sus conocimientos en evaluación los que permiten evaluar 

adecuadamente a sus estudiantes, tal y como se puede apreciar en la Tabla 5. 

Por lo anterior, se puede afirmar que los resultados se inclinan a construir un perfil del 

personal docente en el que prevalecen las características del enfoque tradicional: es el 

encargado de transmitir la información, de organizarla y planearla. Otras creencias relativas al 

enfoque tradicional son las relacionadas con el valor que se le da a la evaluación sumativa. El 

contexto tiene un rol en las prácticas evaluativas tradicionales y la nueva perspectiva. En 

cuanto al contexto, el 53,8% de la población docente de secundaria admite que la evaluación 

sirve para satisfacer exigencias administrativas.  
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Algunas creencias relacionadas con las notas y con la clasificación de estudiantes 

reflejan que el 40% considera que el esfuerzo del estudiantado se relaciona con la nota que 

obtiene, según estas opiniones, la evaluación es individual, ya que no interviene ninguna otra 

persona en el proceso evaluativo. Esta idea se refuerza con la creencia de las personas 

docentes de secundaria (63,7%), quienes creen que la evaluación permite una competencia 

sana entre estudiantes. La competencia puede relacionarse con la clasificación de personas 

estudiantes malas versus personas estudiantes buenas, en lugar de asociarse a un proceso 

en conjunto en el que no solo participan docentes y estudiantes, sino también las familias.  

Otra creencia presente en los resultados es que la evaluación debe hacerse a menudo. 

El 75% del profesorado está de acuerdo o completamente de acuerdo en que el estudiantado 

trabaje de manera regular, y para verificar su trabajo se le evalúa frecuentemente. 

Paradójicamente, en la Tabla 5 se puede apreciar que una gran mayoría del profesorado no 

está de acuerdo con que la evaluación sirva para identificar a individuos reprobados y 

aprobados para clasificar, y tampoco apoyan la creencia de que la evaluación significa dar una 

nota.  
Tabla 5 

Costa Rica: Frecuencia y porcentaje de docentes según el nivel de acuerdo de las creencias 
sobre el enfoque tradicional en evaluación según año en curso, 2020 
Enunciados Muy de 

acuerdo 
De 

acuerdo 
En desa-
cuerdo 

Muy en 
desa-

cuerdo 

No aplica 

1. Mis conocimientos en evaluación me 
permiten evaluar bien a mis estudiantes. 

44% 
(n=37) 

51,2% 
(n=43) 

2,4% 
(n=2) 

1,2% 
(n=1) 

1,2% 
(n=1) 

2. El papel del profesorado consiste en 
transmitir información en un campo dado.  

15,4% 
(n=13) 

20,2% 
(n=17) 

42,9% 
(n=36) 

19,1% 
(n=16) 

2,4% 
(n=2) 

3. La mejor manera de hacer trabajar al 
estudiantado es atribuirle una nota a su 
trabajo. 

6% 
(n=5) 

 

15,4% 
(n=13) 

 

54,7% 
(n=46) 

 

21,5% 
(n=18) 

 

2,4% 
(n=2) 

 

4. Las personas estudiantes no realizan los 
trabajos si estos no tienen una nota. 

20,2% 
(n=17) 

29,8% 
(n=25) 

38,1% 
(n=32) 

9,5% 
(n=8) 

2,4% 
(n=2) 

5. El esfuerzo del estudiantado está 
relacionado con la nota obtenida en el curso. 

16,6% 
(n=14) 

22,7% 
(n=19) 

42,9% 
(n=36) 

16,6% 
(n=14) 

1,2% 
(n=1) 

6. Es necesario evaluar, a menudo, para que 
el estudiantado trabaje de manera regular. 

26,2% 
(n=22) 

48,8% 
(n=41) 

20,2% 
(n=17) 

3,6% 
(n=3) 

1,2% 
(n=1) 

14. El profesorado debe ofrecer a sus 
estudiantes la posibilidad de descubrir por 
ellos mismos la materia que deben 
aprender. 

45,2% 
(n=38) 

 

40,5% 
(n=34) 

10,7% 
(n=9) 

 

1,2% 
(n=1) 

 

2,4% 
(n=2) 
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Enunciados Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

En desa-
cuerdo 

Muy en 
desa-

cuerdo 

No aplica 

15. La materia que se debe aprender debe 
ser dividida en unidades de aprendizaje 
teniendo cada una un objetivo preciso. 

55,9% 
(n=47) 

 

36,9% 
(n=31) 

 

3,6% 
(n=3) 

 

0% 
(n=0) 

 

3,6% 
(n=3) 

 

18. La evaluación sirve sobre todo para 
satisfacer las exigencias administrativas. 

15,5% 
(n=13) 

26,2% 
(n=22) 

33,3% 
(n=28) 

19% 
(n=16) 

6% 
(n=5) 

19. La evaluación debe ofrecer información 
para identificar a las mejores personas 
estudiantes. 

8,3% 
(n=7) 

 

16,6% 
(n=14) 

 

35,8% 
(n=30) 

 

33,3% 
(n=28) 

 

6% 
(N=5) 

 

20. Evaluar los aprendizajes significa dar 
una nota. 

3,6% 
(n=3) 

6% 
(n=5) 

36,9% 
(n=31) 

51,1% 
(n=43) 

2,4% 
(n=2) 

21. La evaluación debería permitir una 
competencia sana entre el estudiantado. 

23,8% 
(n=20) 

31% 
(n=26) 

20,2% 
(n=17) 

20,2% 
(n=17) 

4,8% 
(n=4) 

22. La evaluación debe, sobre todo, servir 
para identificar a los individuos reprobados y 
a los individuos aprobados. 

1,2% 
(n=1) 

 

9,5% 
(n=8) 

 

32,1% 
(n=27) 

 

52,4% 
(n=44) 

 

4,8% 
(n=4) 

 

23. La evaluación sirve para clasificar al 
estudiantado. 

3,6% 
(n=3) 

14,3% 
(n=12) 

32,1% 
(n=27) 

47,6% 
(n=40) 

2,4% 
(n=2) 

25. Los resultados de la evaluación reflejan 
lo que el estudiantado ha adquirido al final 
del curso. 

8,3% 
(n=7) 

 

42,9% 
(n=36) 

 

25% 
(n=21) 

 

22,6% 
(n=19) 

 

1,2% 
(n=1) 

 

28. Le corresponde al estudiantado decidir 
lo que debe aprender. 

1,2% 
(n=1) 

23,8% 
(n=20) 

46,4% 
(n=39) 

21,5% 
(n=18) 

7,1% 
(n=6) 

30. El profesor debe planificar el curso 
teniendo en cuenta lo que sabe ya el 
estudiantado. 

42,9% 
(n=36) 

41,6% 
(n=35) 

10,7% 
(n=9) 

1,2% 
(n=1) 

3,6% 
(n=3) 

33. Los resultados de la evaluación ofrecen 
una buena información sobre la calidad de 
los medios utilizados para efectuarla.  

40,4% 
(n=34) 

42,9% 
(n=36) 

10,7% 
(n=9) 

1,2% 
(n=1) 

4,8% 
(n=4) 

Fuente: Elaboración propia de las personas autoras, 2021. 
 

Con respecto a las creencias en torno a la nueva perspectiva en la evaluación, los 

resultados obtenidos en los cuestionarios muestran que este grupo de docentes se inclina en 

casi todos los enunciados a la perspectiva nueva. Por un lado, se reconoce el papel esencial 

de la retroalimentación como una información que la persona docente da al estudiantado o las 

intervenciones constantes para que este pueda realizar ajustes, cambios o modificaciones a 

su proceso de aprendizaje y así controlar su situación de aprendizaje e identificar sus 

debilidades. Por otro lado, reconoce también el papel de la evaluación para guiar la enseñanza 
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a través de la regulación de la persona docente, es decir, los ajustes o las adaptaciones que 

el personal docente realiza durante su enseñanza.  

Estos dos elementos juegan un rol primordial para el progreso del estudiantado. Además, 

permiten a la persona docente ajustar su planificación según las necesidades de su grupo o 

de sus estudiantes. En esta misma línea de pensamiento, este grupo de docentes cree que la 

comunicación continua de los resultados genera un impacto en el trabajo del estudiantado. En 

la Tabla 6 se ilustran las creencias en torno a la evaluación integrada al aprendizaje. 
 

Tabla 6 
 Costa Rica: Frecuencia y porcentaje de docentes según el nivel de acuerdo de las creencias de 

la evaluación integrada al aprendizaje según año en curso, 2020 
Enunciados Muy de 

acuerdo 
De acuerdo En desa-

cuerdo 
Muy en 
desa-

cuerdo 

No 
aplica 

7. El profesorado que motiva a sus estudiantes 
favorece sus aprendizajes. 

82,1% 
(n=69) 

10,7% 
(n=9) 

2,4% 
(n=2) 

0% 
(n=0) 

4,8% 
(n=4) 

8. El estudiantado siempre está motivado por 
aprender. 

10,7% 
(n=9) 

27,4% 
(n=23) 

51,2% 
(n=43) 

8,3% 
(n=7) 

2,4% 
(n=2) 

10. La evaluación de los aprendizajes es una 
fuente de motivación para el estudiantado. 

20,3% 
(n=17)  

46,3% 
(n=39) 

22,7% 
(n=19) 

7,1% 
(n=6) 

3,6% 
(n=3) 

11. La comunicación continua de los resultados 
de la evaluación tiene un impacto en el trabajo 
del estudiantado. 

44% 
(n=37) 

42,9% 
(n=36) 

9,5% 
(n=8) 

1,2% 
(n=1) 

2,4% 
(n=2) 

12. La evaluación está integrada en el proceso 
de aprendizaje y enseñanza. 

59,5% 
(n=50) 

34,5% 
(n=29) 

2,4% 
(n=2)  

1,2% 
(n=1) 

2,4% 
(n=2) 

13. El profesorado debe controlar la situación 
de aprendizaje del estudiantado por medio de 
sus intervenciones. 

30,9% 
(n=26) 

47,6% 
(n=40) 

19,1% 
(n=16) 

1,2% 
(n=1) 

1,2% 
(n=1) 

16. Se debe evaluar a menudo para que el 
estudiantado pueda identificar sus debilidades. 

38,1% 
(n=32) 

47,6% 
(n=40) 

9,5% 
(n=8) 

1,2% 
(n=1) 

3,6% 
(n=3) 

17. Uno de los objetivos de la evaluación es 
facilitar el progreso del estudiantado en sus 
aprendizajes. 

46,3% 
(n=39) 

42,9% 
(n=36) 

4,8% 
(n=4) 

1,2% 
(n=1) 

4,8% 
(n=4) 

24. Es difícil que una persona estudiante se 
quede en mi curso. 

17,8% 
(n=15) 

26,2% 
(n=22) 

37% 
(n=31) 

13% 
(n=11) 

6% 
(n=5) 

26. La evaluación permite hacer un balance de 
lo aprendido durante el curso. 

33,3% 
(n=28) 

46,4% 
(n=39) 

14,3% 
(n=12) 

4,8% 
(n=4) 

1,2% 
(n=1) 

27. Los resultados de la evaluación son útiles 
para guiar la enseñanza. 

42,9% 
(n=36) 

46,3% 
(n=39) 

6% 
(n=5) 

1,2% 
(n=1) 

3,6% 
(n=3) 
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Enunciados Muy de 
acuerdo 

De acuerdo En desa-
cuerdo 

Muy en 
desa-

cuerdo 

No 
aplica 

31. El profesorado debe retomar un contenido 
si el estudiantado no lo ha adquirido todavía. 

57,1% 
(n=48) 

31% 
(n=26) 

7,1% 
(n=6) 

0% 
(n=0) 

4,8% 
(n=4) 

32. Los resultados de la evaluación ofrecen 
una buena información para lo que se debe 
revisar en la clase. 

46,3% 
(n=39) 

42,9% 
(n=36) 

6% 
(n=5) 

0% 
(n=0) 

4,8% 
(n=4) 

34. La evaluación permite al profesorado 
mejorar su enseñanza. 

55,9% 
(n=47) 

29,7% 
(n=25) 

4,8% 
(n=4) 

3,6% 
(n=3) 

6% 
(n=5) 

Fuente: Elaboración propia de las personas autoras, 2021. 
 

Otra característica importante de la perspectiva nueva de la evaluación es la idea de la 

autonomía del individuo. En el cuestionario, hubo dos enunciados relativos a esta temática: 

las personas estudiantes son las principales responsables de sus resultados en las actividades 

de la evaluación y si el estudiantado obtiene malos resultados, esto se debe generalmente a 

la enseñanza del profesorado. Con respecto al primer enunciado, la mayoría (53,6%, n=45) 

está muy de acuerdo o de acuerdo con ello. Sin embargo, al analizar separadamente, las 

respuestas obtenidas del cuerpo docente de secundaria y de primaria, se observa que el 

primer grupo (n=35, 60,3%) se adhiere más a esta creencia que la población docente de 

segundo grupo (n=10, 38,4%). Esto se podría explicar por el hecho de que existe la idea de 

que las personas estudiantes de primaria necesitan un mayor acompañamiento para la 

realización de las actividades, en cambio, el estudiantado de secundaria es más independiente 

y autónomo. En cuanto al segundo enunciado, solamente el 16,6% (n=14) está completamente 

de acuerdo o de acuerdo. No existe una diferencia importante entre la población docente de 

primaria y de secundaria. 

Con respecto a la idea de la participación del estudiantado en la evaluación, hubo 

también dos enunciados en el cuestionario. El primero corresponde a la autoevaluación y una 

mayoría de docentes (59,4%, n=50) considera que el estudiantado debe autoevaluar sus 

trabajos. En efecto, la autoevaluación puede ayudar al estudiantado a ser más responsable de 

su aprendizaje, le ayuda a tener más conciencia sobre lo que está aprendiendo, le ayuda a ser 

más autónomo y crítico. El segundo enunciado corresponde a la evaluación por los pares. Una 

mayoría (67,8%, n=57) no está de acuerdo con que el estudiantado evalúe el trabajo de sus 

pares. Esta situación muestra que existe todavía resistencia por parte de este grupo de 

docentes de implicar al estudiantado en el proceso evaluativo, ya que si bien es cierto que 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://doi.org/10.15517/aie.v22i2.48697
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/aie


  
 

 
Los contenidos de este artículo están bajo una licencia Creative Commons  

  
20 

Doi  https://doi.org/10.15517/aie.v22i2.48697  
Volumen 22, número 2, Art. Cient., may-ago 2022 

 

 

 

 
 

Revista Actualidades Investigativas en Educación 
Disponible en revista.inie.ucr.ac.cr 

acepta que el cuerpo estudiantil autoevalúe su propio trabajo, no existe una opinión favorable 

con respecto a la evaluación por las personas pares. Por lo tanto, se observa todavía que la 

evaluación sigue siendo una actividad propia de la persona docente, aunque una mayoría 

acepte que el estudiantado pueda participar en la autoevaluación de sus trabajos. 

En la nueva perspectiva de la evaluación, la presencia del error es algo natural y forma 

parte del proceso de aprendizaje. En el cuestionario, hubo un enunciado sobre esta creencia. 

De allí que el papel de la persona docente sea guiar a la persona estudiante en su proceso 

por medio de intervenciones constantes para ayudarla a progresar. Por eso, desde esta 

perspectiva, es importante permitir al estudiantado mejorar o retrabajar sus producciones a 

partir de la retroalimentación dada por la persona docente. En cuanto a la creencia ligada a 

este aspecto, una mayoría de este grupo docente (73,7%, n=62) está muy de acuerdo o de 

acuerdo con esta afirmación.  

Por último, según la perspectiva nueva en la evaluación, lo que se busca evaluar es que 

el individuo sea capaz de aplicar, analizar, resolver o sintetizar los conocimientos en lugar de 

reproducir o memorizar. Por consiguiente, es necesario privilegiar tareas o problemas que 

exijan al individuo construir una respuesta elaborada. En los resultados obtenidos con respecto 

a esta creencia, se observa que la mayoría del personal docente (73,7%, n=62) considera 

importante este tipo de actividades para motivar al estudiantado a aprender.  

Como síntesis, se puede decir que los factores externos, como los programas de 

estudios, las decisiones ministeriales, etc., influyen en las creencias del profesorado sobre la 

evaluación. Además, en este grupo de docentes, se observa que existe una inclinación hacia 

la nueva perspectiva en la evaluación en cuanto a sus creencias. No obstante, todavía 

persisten creencias que giran en torno a la perspectiva tradicional en la evaluación, como el 

hecho de no confiar en la evaluación de las personas pares, la división de la materia en 

unidades de aprendizaje y objetivo, la necesidad de evaluar a menudo para que el 

estudiantado trabaje regularmente, la evaluación como competencia sana entre los individuos 

y la evaluación vista como el producto final del proceso de aprendizaje.   

 

5.  Discusión de los resultados 
A partir de lo descrito en el apartado anterior, se procede a discutir las principales 

tendencias de las creencias que se inclinan hacia la evaluación tradicional y las que tienen que 

ver con la nueva perspectiva de evaluación. A continuación, se presenta una clasificación de 

las creencias que parecen más relevantes luego de describir los resultados.  
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5.1.  Creencias sobre la evaluación interna - externa y el contexto 
Los hallazgos en esta investigación permiten afirmar que, dentro de las creencias del 

profesorado, tal y como sucede en el estudio de Brown et al. (2015), hay una convivencia en 

cuanto a la evaluación interna y externa. Dentro de la interna, se pueden situar las creencias 

que tienen que ver con el conocimiento del profesorado sobre la evaluación y aspectos 

relacionados con la nueva perspectiva. Algunos ejemplos vinculados con este punto se 

refieren al hecho de que al integrar la evaluación al aprendizaje se pueden mejorar las 

prácticas evaluativas, así como la metodología; asimismo, se pueden realizar ajustes, guiar y 

tomar en cuenta a las personas estudiantes en este proceso. En cuanto a elementos externos 

que interfieren en el aprendizaje se puede citar el hecho de que el ejercicio de la evaluación, 

tal y como es comprendida en la nueva perspectiva, puede verse afectada por los programas 

de estudio oficiales e, incluso, por las mismas instituciones, en las cuales la nota sigue 

teniendo una gran importancia, tal y como se comentó en el apartado anterior. Algunas 

personas docentes consideran, inclusive, que la evaluación sirve sobre todo para satisfacer 

exigencias de orden administrativo. Así, es posible que en el sistema educativo costarricense 

esté presente una convivencia forzada entre estos dos tipos de evaluación. 

Asimismo, Büyükkarcı (2014) rescata la importancia de los factores externos a la 

evaluación y señala que estos pueden hacer más compleja la ampliación de las creencias de 

las personas docentes. Además, lo expuesto por Büyükkarcı (2014) permite afirmar que el 

contexto institucional influye en las prácticas evaluativas de las personas docentes.  

 

5.2.  Creencias sobre el impacto de la nota en la evaluación 
Las creencias sobre el impacto de la nota en la evaluación pertenecen más a la nueva 

perspectiva que a la tradicional. Por una parte, se puede afirmar que, para una gran mayoría, 

las notas no cumplen con las funciones de clasificar y de identificar a las personas estudiantes 

reprobadas o aprobadas; tampoco se considera como un punto crucial el hecho de que la 

evaluación permite identificar a los mejores. Al contrario, muchas personas consideran que la 

evaluación debería ser una estrategia para promover una sana competencia. Por otra parte, 

la casi totalidad de las personas encuestadas no consideran que evaluar significa atribuir una 

nota.  

Paradójicamente, más de la mitad de las personas docentes encuestadas están de 

acuerdo o muy de acuerdo con la creencia de que el estudiantado no realiza trabajos si no se 
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le atribuye una nota. Algunas admiten también que, si no se implanta una evaluación frecuente 

con nota, el estudiantado no se esfuerza. A pesar de que la tendencia en este tipo de creencias 

apunta a la nueva perspectiva, otorgar una nota y la evaluación sumativa siguen siendo 

prácticas evaluativas que persisten. Esta tendencia se puede explicar por lo expuesto por 

Brown et al. (2015) sobre la evaluación externa, en la cual intervienen las autoridades 

institucionales. Está claro que, aunque en los últimos años se han dado ajustes en el sistema 

educativo costarricense en cuanto a la evaluación, la nota sigue teniendo un impacto en la 

percepción que se puede tener sobre los logros de las personas estudiantes. Lo descrito 

anteriormente permite afirmar que, como en el caso de los estudios de Giraldo Aristizábal 

(2018) y García (2015), se sigue privilegiando la evaluación sumativa.  

 

5.3.  Creencias sobre la integración de la evaluación al aprendizaje 
Una de las creencias que permiten afirmar que en la actualidad hay una tendencia hacia 

la nueva perspectiva en la evaluación es la motivación y el aprendizaje. Para la casi totalidad 

del profesorado, la motivación favorece el aprendizaje y más del 60% considera que la 

evaluación puede influir en el grado de motivación del estudiantado.  

La gran mayoría considera que la integración de la evaluación permite facilitar e 

identificar el progreso de las personas estudiantes. Además, favorece la comunicación 

continua con el estudiantado. Se puede afirmar que, según las respuestas de las personas 

docentes, hay una fuerte creencia que reconoce la evaluación como un proceso, pues 

privilegia la identificación de debilidades, del progreso, del balance de lo aprendido y de ajustes 

metodológicos que van a causar cambios positivos en la metodología del docente, así como 

en el proceso de aprendizaje. En este sentido, se comparte la idea expuesta por Unal y Unal 

(2019), según la cual la evaluación puede llegar a causar un impacto en la metodología del 

profesorado. 

Sin embargo, es necesario aclarar que es posible que exista una brecha entre las 

creencias y las prácticas evaluativas, tal y como lo señala García (2015), sobre todo influida 

por los factores administrativos pertenecientes al contexto. 

 

5.4.  Creencias sobre la participación del estudiantado y del profesorado en la 
evaluación 

En lo relativo a las creencias relacionadas con el papel desempeñado por las personas 

docentes de francés, no se puede dejar de lado el hecho de que existen políticas ministeriales 
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que orientan los procesos de evaluación de los aprendizajes (ver la documentación disponible 

del departamento de evaluación de los aprendizajes del Ministerio de Educación Pública en 

línea) acerca de las distintas prácticas evaluativas. Asimismo, las personas docentes deben 

seguir lineamientos y recomendaciones institucionales provenientes de los comités de 

evaluación presentes en escuelas y colegios del país. Es por estas razones que las creencias 

obedecen a una dimensión subjetiva y personal, pero también están permeadas por este 

contexto. El personal docente debe dar cuenta además de los procesos evaluativos que 

desembocan muy frecuentemente en la atribución de una nota, el profesorado sigue siendo 

quien toma la mayoría de decisiones en cuanto a la evaluación de su materia: elige, planea, 

diseña, ajusta, corrige, califica, etc. Estas observaciones podrían asociarse a la perspectiva 

tradicional, sin embargo, no puede afirmarse, ya que en el estudio no se solicitó información 

sobre las prácticas evaluativas. Se puede afirmar, por consiguiente, que la persona docente 

es quien lleva la batuta en temas relacionados con la evaluación si se compara con la 

participación del estudiantado. Más de la mitad de las personas encuestadas considera que si 

las personas estudiantes obtienen malos resultados se debe a la metodología del profesorado.  

Asimismo, es relevante mencionar que, tal y como lo señalan Crusan et al. (2016), las 

personas docentes que tienen menos experiencia son las que se consideran más capacitadas 

y actualizadas en temas relacionados con la evaluación, y este es el caso de las personas 

docentes costarricenses de francés. Las personas docentes creen también que sus 

conocimientos les permiten evaluar bien a sus estudiantes.  

Las creencias del grupo de docentes apuntan a que el estudiantado es más activo y 

autónomo en su proceso de aprendizaje. Las personas docentes reconocen que la 

autoevaluación está presente en sus clases, que los procesos evaluativos brindan información 

para el estudiantado sobre su progreso, sobre cómo mejorar. Se concuerda con Büyükkarcı 

(2014), quien indica que la autoevaluación puede ser muy positiva en el proceso de 

aprendizaje. Paralelamente, la casi totalidad considera que las personas docentes deben 

ofrecer a sus estudiantes la posibilidad de descubrir por sí mismos la materia que deben 

aprender, lo que implica al estudiante en su aprendizaje de una manera más integral.  

Pese a que las personas estudiantes tienen un rol más activo en la integración de la 

evaluación al aprendizaje queda aún un largo camino por recorrer. Muchas personas docentes 

creen aún que el estudiantado no es capaz de tomar decisiones sobre la evaluación, pues es 

algo que concierne más bien a la persona docente. También, en la encuesta se encontró que 

únicamente un 3,5% de las personas participantes aplica la evaluación en pares, lo que 
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refuerza la idea de que los procesos de aprendizaje son sobre todo individuales y lineales. 

Poner en práctica acciones concretas, como la evaluación por pares, puede tener múltiples 

beneficios para el aprendizaje de la lengua. 

 

6.  Conclusiones 
En esta investigación se buscaba describir las creencias del profesorado en francés en 

torno a la evaluación y clasificarlas según la perspectiva nueva y tradicional en evaluación 

según Scallon (2004). Los resultados de este estudio permiten afirmar que las creencias del 

grupo de 84 docentes se inclinan más a las correspondientes a la nueva perspectiva en 

evaluación. En efecto, según las respuestas del personal docente, el estudiantado participa 

activamente en su proceso evaluativo a través de la autoevaluación y realiza correcciones a 

sus trabajos para mejorarlos. En cuanto al rol del profesorado, éste acompaña en todo el 

proceso de aprendizaje del estudiantado a través de la retroalimentación continua, facilita el 

progreso del estudiantado mediando el proceso educativo y utiliza los resultados de la 

evaluación para realizar ajustes y cambios a su metodología de enseñanza. Además, el 

profesorado visualiza la evaluación como un proceso que está integrado al proceso de 

aprendizaje y de enseñanza, como un aspecto que ayuda al estudiantado a identificar sus 

debilidades, como un proceso que facilita el progreso del estudiantado en sus aprendizajes, 

como una herramienta que ofrece una información pertinente para trabajar los contenidos no 

adquiridos por el estudiantado, entre otros.  

Sin embargo, tal y como lo indican otros estudios (Büyükkarcı, 2014; García, 2015), estas 

creencias conviven con otras propias del contexto costarricense, pertenecientes a la 

perspectiva tradicional, como por ejemplo, el hecho de que el profesorado es el único 

responsable de todo el proceso evaluativo, ya que raras veces recurre a la opinión de otras 

personas colegas o permite al estudiantado evaluar a sus pares. Además, el profesorado 

percibe la evaluación como una competencia sana entre el estudiantado, como un requisito 

administrativo para la atribución de una nota al curso y como un producto. Se puede concluir 

que existe una preocupación por integrar la evaluación al aprendizaje, la persona docente 

busca motivar al estudiantado y comprende la evaluación como un proceso. Para poder afirmar 

si existe una coherencia entre las creencias y la práctica o, si, por el contrario, hay disonancias, 

se debe realizar un estudio que permita analizar las prácticas evaluativas en el aula. 

En cuanto al rol de la persona docente, se encuentra que, a pesar de facilitar los 

procesos evaluativos y de actuar como guía y comunicadora en el proceso de aprendizaje, 
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presenta algunas características del enfoque tradicional de la evaluación según el cual la 

persona docente es quien elige, propone y toma decisiones. Sin embargo, según las creencias 

de este grupo de docentes, el profesorado no es un transmisor de información, sino más bien 

una persona que guía o media el proceso de aprendizaje del estudiantado. Esta percepción 

se inclina, sobre todo, hacia la perspectiva nueva de la evaluación. 

En relación con el rol del estudiantado, para adoptar la nueva perspectiva de manera 

coherente, se sabe que, además de reflexionar sobre su aprendizaje por medio de la 

retroalimentación, de una constante reflexión y diálogo sobre su proceso de aprendizaje, el 

estudiantado debe cumplir con un rol activo en el que, incluso, haga aportes para tomar 

decisiones relativas a la evaluación y a su construcción, pero el estudiantado no participa en 

la evaluación de sus pares. Este aspecto hace pensar que todavía este grupo de docentes 

tiene una resistencia hacia la perspectiva nueva en la evaluación. 

Es importante mencionar también que en los resultados se encontraron algunas 

diferencias entre el personal docente de primaria y de secundaria en cuanto a sus creencias, 

por ejemplo, la autonomía del estudiantado en torno a su aprendizaje, que la evaluación sirve 

para satisfacer las exigencias administrativas, que la evaluación permite una competencia 

sana entre sus estudiantes, que la evaluación continua permite al estudiantado trabajar de 

manera regular, entre otros. Estos enunciados son apoyados sobre todo por el cuerpo docente 

de secundaria. 

Por último, en cuanto a las limitaciones de esta investigación, se debe mencionar la poca 

participación de docentes de secundaria y que la mayoría de las personas participantes 

pertenecen a la gran área metropolitana. Por lo tanto, es difícil realizar una generalización de 

los resultados para toda la población docente de francés de Costa Rica. Para un futuro estudio 

se podría involucrar a docentes de otras regiones o de las zonas periféricas del país para 

realizar un estudio contrastivo. Además, sería relevante para una futura investigación, 

contrastar la metodología cualitativa y cuantitativa para poder conocer a profundidad las 

creencias existentes en torno a la evaluación para las personas docentes en lengua extranjera. 

Los resultados obtenidos en la investigación hacen pensar que todavía existe una 

convivencia entre las creencias tradicionales y las creencias nuevas sobre la evaluación. Este 

cambio de paradigma entre la enseñanza, centrado en el profesorado y centrado en el 

alumnado, se dará paulatinamente para que esté acorde con los cambios curriculares en la 

enseñanza del francés como lengua extranjera. Queda todavía un gran camino por recorrer 

para que el profesorado involucre más al estudiantado en su proceso de evaluación. También, 
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el contexto y la formación continua juegan un papel esencial en este cambio de paradigma. 

Por consiguiente, una de las recomendaciones que se podría derivar de esta investigación es 

la importancia de seguir capacitando al personal docente en la temática de la evaluación, sobre 

todo en el área de la lengua, y analizar sus prácticas en el aula. 
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