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Resumen 

Se presenta una investigación sobre el uso de redes sociales en un 
curso de posgrado, ofrecido en la modalidad en línea, para 
incorporar evidencias de desempeño. El curso se diseñó en el 
marco del Modelo educativo basado en competencias. Se optó por 
una metodología cualitativa bajo el enfoque Estudio de caso. Se 
analizaron siete entrevistas realizadas a directivos y profesores en 
escenarios educativos en México y Colombia luego de la 
implementación de un proyecto de mejora en materia de evaluación 
del aprendizaje. Además, se analizaron documentos de planeación 
y reporte de resultados. Los hallazgos permitieron corroborar que 
los estudiantes trabajaron en sus contextos de manera alineada con 
las competencias estipuladas. Se integraron evidencias de los 
beneficios vertidos en las comunidades educativas. Se sugiere 
también el uso de este tipo de hallazgos para mejoras en el 
currículum y en el diseño instruccional.  

Palabras clave: modelo educativo basado en competencias, 
evaluación del aprendizaje, desempeño, redes sociales 
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INTRODUCCIÓN 

 Este estudio se realizó en torno al Modelo educativo basado en competencias (MEBC), 

en el proceso de evaluación del aprendizaje. Se partió de la premisa siguiente: en el MEBC la 

evaluación del aprendizaje debe guardar congruencia y, por ende, estimar las capacidades de la 

persona competente en su ámbito de acción, integrando en su actuar elementos cognitivos, 

afectivos y sociales para responder a necesidades de su entorno (Tobón Tobón, 2008; Ministerio 

de Educación y Ciencia 2007). Hoy en día, gracias a la evolución de las TIC, en específico de las 

redes sociales, es posible ampliar los elementos a considerar en la evaluación para fortalecer los 

juicios que se emiten sobre el desempeño. 

MARCO TEÓRICO 

Educación basada en competencias 

 A pesar de la importancia que el MEBC ha cobrado  en los últimos años, existe cierta 

controversia por falta de claridad en cuanto a su aplicación en el aula. Gonzci (2001) destaca su 

aceptación por parte de los sectores industrial y gubernamental en paralelo con el rechazo de 

quienes califican el MEBC como rígido, costoso y difícil de comprender. Tobón Tobón (2008) 

afirma que el MEBC no es un modelo pedagógico sino un enfoque compatible con la propuesta 

pedagógica de las instituciones educativas. Es una orientación para el diseño curricular, los 

procesos de instrucción y las decisiones en torno a la evaluación, todo esto en un marco de 

calidad con principios e indicadores. 

 Respecto al MEBC, para fines de este estudio se elaboró bajo el enfoque sistémico-

complejo por su compatibilidad con el modelo pedagógico de la institución en la que se trabajó, 

donde el aprendiz es el centro del proceso de aprendizaje. Desde esta perspectiva, las 

competencias se definen como procesos complejos de desempeño ante actividades y problemas 

con idoneidad y ética, buscando la realización personal, la calidad de vida y el desarrollo social y 

económico sostenible y en equilibro con el ambiente (Tobón Tobón, 2008; Alarcón Leiva; Argudín 

Vázquez, 2010).  
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EVALUACIÓN EN EL MARCO DEL MODELO EDUCATIVO BASADO EN 

COMPETENCIAS  

 Se sabe que la evaluación del aprendizaje en el MEBC es un proceso que, por la 

naturaleza del enfoque, se integra desde la etapa de planeación. El hecho de privilegiar el 

desempeño del estudiante como manifestación de sus saberes aplicados a diversas situaciones, 

requiere que se definan a priori los alcances, circunstancias y condiciones en los cuales se 

valorará qué tanto se ha llegado a desarrollar las capacidades estipuladas (Gallardo Córdova, 

2007; Lozano Rodríguez y Herrera Bernal, 2012; Pavié, 2011).  

Monereo Font (2007), afirma que es preciso que los ambientes educativos aseguren las 

condiciones de evaluación auténtica. Esta afirmación se vincula con lo que Tovar- Gálvez, García-

Contreras, Cárdenas Puyo y Fernández Malagón (2012) postulan: el marco contextual es desde 

donde se conciben e interpretan las competencias para luego evaluarse. El factor contextual 

cobra valor en tanto la observación y la determinación, medición y recolección de evidencias 

permitan estimar los alcances del aprendizaje logrado.  

REDES SOCIALES COMO ESTRATEGIA EDUCATIVA  

 Sin duda, las redes sociales se han convertido en los últimos años en el medio de 

comunicación electrónico más concurrido y de mayor crecimiento en el mundo (Boyd y Ellison, 

2008). Así, estos medios masivos, globales e interactivos se estiman de gran utilidad para 

compartir información en diferentes temáticas y actividades además de ampliar y fortalecer el 

capital relacional de las personas. Estas redes les permiten construir canales para la apropiación 

del conocimiento y la información, lo cual hace posible penetrar en el ADN de la sociedad, 

logrando de esta forma elevar el sentido de pertenencia.  

 Un estudio que se enfocó en desmitificar posibles riesgos en el uso de las redes sociales 

en estudiantes universitarios lo abordaron Valerio Ureña et. al., (2014). Se midió la capacidad de 

memorización en relación con la intensidad de uso de las redes sociales; esto a consecuencia de 

estudios previos sobre una posible relación desfavorable del uso de redes sociales con la vida 

estudiantil. Se trabajó con 51 estudiantes. Los resultados apuntaron a rechazar la idea de que el 

uso intensivo de redes sociales estuviera relacionado con dificultades para memorizar contenido 

disciplinario.  



 

 
  

4 

TEMA: PROCESOS DE FORMACIÓN Y ACTORES DE LA EDUCACIÓN 

MÉTODO 

 Este estudio se realizó bajo el enfoque Estudio de caso bajo un modelo incrustado 

(Merriam, 2009; Yin, 2003).  

CONTEXTO 

 El estudio de caso está contenido en un curso denominado Evaluación del aprendizaje 

(EA), impartido por una universidad privada ubicada al noreste de México que ofrece posgrados 

en el área de educación, en modalidad virtual, con participación de estudiantes nacionales y 

extranjeros. Las competencias disciplinares y transversales que se tomaron en cuenta para la 

materia se encuentran en la Tabla 1, mismas que se relacionan con el perfil de egreso del 

programa de posgrado. 

Tabla 1 

Competencias y subcompetencias disciplinares y transversales del curso evaluación del 

aprendizaje 

Competencias y 
subcompetencia
s disciplinares 

1. Asumir la evaluación como un proceso formativo del aprendizaje 
continuo. 

a. Identificar los diferentes momentos del aprendizaje que 
requieren distintos procesos de evaluación del aprendizaje. 

b. Mejorar progresivamente los procesos, mecanismos, 
emisión y comunicación de resultados. 

2. Diagnosticar las necesidades del contexto educativo: aula, escuela 
y comunidad. 

a. Indagar en las necesidades educativas y de evaluación del 
aprendizaje en el contexto educativo en donde se desempeña 
laboralmente o donde se relaciona el estudiante de posgrado. 

b. Proponer modelos, formas e instrumentación que conlleven 
a enriquecer el proceso de diagnóstico del aprendizaje. 

3. Detectar e impulsar el talento humano en cada una de las etapas 
de la evaluación del aprendizaje. 

a. Poner a la población a ser evaluada en primer lugar cuando 
se deben tomar decisiones, respetando en todo momento su 
calidad de aprendices. 
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b. Proponer procesos de retroalimentación significativos a 
favor del logro de las metas educativas trazadas. 

4. Conocer tecnologías emergentes y sus usos educativos 

a. Identificar tecnologías emergentes utilizadas en otros 
países y niveles educativos. 

b. Transferir el uso de tecnologías emergentes en contextos 
específicos hacia situaciones de aprendizaje. 

Competencias y 
subcompetencia
s transverales 

1. Ejercer pensamiento crítico para el análisis de la realidad de su 
ámbito profesional, tomando en cuenta puntos de vista variados, 
conceptos, teorías y explicaciones. 

a. Evaluar los procesos de inferencia que conducen a 
conclusiones   

b. Emitir juicios de valor acerca de la información.  

c. Ser autocrítico al reconocer las propias predisposiciones y 
su posible sesgo al emitir un juicio de valor. 

d. Aceptar la posible desaprobación de otros ante el juicio de 
valor emitido sobre cierta información. 

2. Comunicar información y conocimiento de manera ética a 
diferentes individuos o grupos utilizando las TIC 

a. Adecuar la comunicación a las características del contexto y 
cultura de las audiencias.   

b. Comunicarse con otras personas en la búsqueda de 
acuerdos y posturas comunes sobre problemas compartidos. 

 

 Dentro de las herramientas de interacción se consideró el uso de una plataforma educativa 

(Blackboard) y una red social (Facebook). 

PARTICIPANTES 

 Se inscribieron un total de 121 estudiantes quienes conformaron 34 equipos. En cuanto al 

género y edad, participaron 72 mujeres y 49 varones. Sus edades fluctuaron entre 24 y 57 años. 

Sus países de origen fueron México, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Estados Unidos, Ecuador 

y Perú.  
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PROCEDIMIENTO 

Selección de elementos del caso a analizar. Con la finalidad de poder concentrar el análisis de 

elementos representativos del fenómeno se seleccionaron los trabajos de siete equipos de los 34 

posibles. Los documentos analizados fueron: planeación, reporte de resultados del proyecto y 

entrevistas con profesores y directivos. Esta selección se hizo con base en algunos criterios: (1) 

seguimiento a la planeación estipulada; (2) claridad en la expresión de ideas a partir de la 

grabación con beneficiarios de los proyectos y (3) calidad del audio durante la grabación del video. 

La Tabla 2 contiene las unidades de análisis seleccionadas.  

Tabla 2 

Proyectos seleccionados como unidades de análisis  

Equipo País Ciudad/ Región Denominación 
del escenario 

educativo 

Nivel educativo al que el proyecto de 
evaluación se enfocó 

Equipo 1 Colombia Medellín Escenario 1 Educación básica (primaria) 

Equipo 2 Colombia Palmar de Varela Escenario 2 Educación superior 

Equipo 3 México Morelos Escenario 3 Educación básica (secundaria) 

Equipo 4 Colombia Tolima Escenario 4 Educación básica (secundaria) 

Equipo 5 Colombia Santander Escenario 5 Educación superior 

Equipo 6 México Nuevo León Escenario 6 Educación básica (primaria) 

Equipo 7 México Durango Escenario 7 Educación básica (secundaria) 

 

Los materiales que se analizaron por cada equipo fueron los siguientes: (1) planeación del 

proyecto de intervención en los temas de evaluación formativa y sumativa, (2) reporte del proyecto 

integrador; y (3) videos grabados en los cuales se registraron entrevistas con los beneficiarios: 

profesores y autoridades de las escuelas donde se realizaron los proyectos.  
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TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

Se escucharon y transcribieron las entrevistas. Se leyeron por lo menos tres veces para llegar a 

un proceso de comprensión más profunda. Luego se utilizó Atlas.ti para el análisis. 

RESULTADOS 

 Emergieron cuatro categorías: (1) aprendizaje como fin último de la evaluación; (2) 

innovación educativa para mejorar la evaluación; (3) mejora de la comunicación sobre procesos 

de evaluación; y (4) mejora de habilidades docentes para evaluar.  

Aprendizaje como fin último de la evaluación 

 En esta primera categoría se hallaron un total de ocho subcategorías relacionadas, de 

orden conceptual, instrumental y valoral. Se puede inferir que luego del proceso de trabajo e 

intervención para la mejora, el compromiso con el aprendizaje emergió como una de las 

subcategorías más recurrentes, en especial en los escenarios 1, 2 y 5 (ver Tabla 3). Otras 

subcategorías que destacaron fueron las relacionadas con el valor que genera el involucramiento 

de estudiantes en el proceso de evaluar para aprender (coevaluarse, autoevaluarse) así como la 

reflexión sobre la valía de la evaluación como un ejercicio para acercarse más a los objetivos de 

aprendizaje. La Figura 3 muestra los elementos que conforman esta categoría. 

 

Figura 3. Red compuesta por las subcategorías que explican el aprendizaje como fin 

último de la evaluación 

De las respuestas emitidas por profesores y directivos, destaca: 

Profesor 1- Escenario 3: relacionado con compromiso con aprendizaje 
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[Muchos] retos, eh…que tenemos ahorita en la evaluación es que para todos nuestros alumnos y 

también a nosotros como docentes la evaluación no se vuelva como un resultado a…a alcanzar 

sino que sea un...un elemento que nos ayude tanto a ellos como a mí, a ver cuáles son los 

conocimientos esperados que debemos de reforzar; que no lo vean ellos, ¡ay! este acá saque 

seis, cinco y este…pues es un número que sé que estoy mal; no… que ellos se fijen metas para ir 

colocando sus conocimientos un poquito más arriba; que les sirva como una herramienta para 

aumentar sus conocimientos y no como un número donde ellos etiquetan el nivel de aprendizaje 

que lograron. 

MEJORA LA COMUNICACIÓN EN LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN 

En esta categoría, se identificó que en todos los escenarios, en especial en el escenario 5, se 

trabajó, reflexionó y se trazaron actividades de trabajo y acuerdos para ejercer más comunicación 

en procesos de evaluación. De hecho, cabe destacar que los estudiantes de posgrado que 

realizaron las intervenciones no sólo trabajaron en comunicar conocimientos contemporáneos 

sobre modelos y técnicas, también suscitaron el diálogo colegiado para la toma de acuerdos, 

difusión de resultados de aprendizaje a través de la retroalimentación y la comunicación con 

padres de familia, tanto en el tema del proceso como en el de entrega e interpretación de 

resultados. La Figura 4 muestra la relación de las subcategorías con la mejora de la comunicación 

en procesos de evaluación. 

 

Figura 4. Red compuesta por las subcategorías que explican la mejora de comunicación en 

procesos de evaluación.  

De las respuestas emitidas por profesores y directivos, destaca: 

Directivo 1- Escenario 3: relacionado con comunicación a padres: procesos y resultados 

Bueno, eh… notificar a los papas, ¿sí?, de acuerdo a los consejos técnicos escolares que se han 

ido desarrollando tenemos que ponerles en conocimiento los resultados que se han ido 
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obteniendo y bueno en base a eso crean una mejora. ¿Cómo se va a crear esta mejora? La 

mejora se va a crear con la intervención de padres de familia de maestros, ¿sí?, de tutores y de 

directivos que prácticamente eso…eso ayudaría para…para poder salir adelante, eh…eh…en 

ese tipo de acción. 

MEJORA DE HABILIDADES DOCENTES PARA EVALUAR 

 Si bien es cierto, la intención de todos los planes de trabajo apuntaban a que las 

intervenciones incidirían precisamente en este rubro, en especial en el tema de retroalimentación, 

el seguimiento y diseño de instrumentos, esta categoría no se encontró en el primer lugar. De 

hecho, su frecuencia de aparición es un tanto baja en todos los escenarios, diferenciándose los 

escenarios 1, 2 y 5. Los aspectos a destacar son que las reflexiones giraron en torno al trabajo 

con nuevos conocimientos conceptuales y procedimentales que los docentes desconocían, 

mismos que permiten integrar y realizar de manera ordenada y sistemática los procesos de 

evaluación para dar seguimiento al desarrollo de los estudiantes. Estos nuevos saberes 

modificaron las propias concepciones sobre lo que es y significa evaluar el aprendizaje. También 

se reflexionó sobre el tiempo que demanda realizar bien los procesos. La Figura 5 contiene los 

elementos que integran esta categoría. 

 

Figura 5. Red compuesta por las subcategorías que explican la mejora de las habilidades 

docentes para evaluar.  

De las respuestas emitidas por profesores y directivos, destaca: 

Profesor 2- Escenario 2: relacionado con nuevo conocimiento 

[Yo]…no sabía que existía un modelo de retroalimentación que vinculaba muchos aspectos para 

hacer una evaluación integral. Después de que me explicaron el modelo y de revisar la primera 
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guía que realizaron los niños, me di cuenta que faltaban muchos aspectos a evaluar, como 

escribir aspectos que fortalecieran elementos personales de cada niño y que mostraran 

motivación para las siguientes actividades. 

INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA MEJORAR LA EVALUACIÓN 

 Esta última categoría se encuentran vinculados aspectos relacionados con nuevos 

conocimientos y actividades que los profesores y directivos consideraron como innovaciones 

educativas. La más destacada fue justamente la inserción de un modelo de retroalimentación 

para orientar mejor los procesos de valoración y comunicación del aprendizaje alcanzado. Otro 

elemento que cuenta en esta categoría es la distinción hecha entre evaluación sumativa y 

formativa, lo cual en algunos escenarios educativos, específicamente en el escenario 2 se 

propuso como algo a trabajar con mayor énfasis en los siguientes meses. Por último, también se 

hizo mención sobre la necesidad y trabajo en torno a la re-conceptualización del modelo de 

evaluación de las instituciones de forma integral y no sólo lo que le concierne a la evaluación 

formativa. La Figura 6 contiene los elementos vinculados con esta categoría. 

 

Figura 6. Red compuesta por las subcategorías que explican la innovación educativa para la 

mejora de la evaluación. 

De las respuestas emitidas por profesores y directivos, destaca: 

Profesor 1- Escenario 1: relacionado con la utilidad del modelo de retroalimentación 

En esta segunda ocasión, pues se trató de mejorar, em…el modelo respecto a la primera 

implementación. Se encontró que el modelo es bastante interesante, en la medida que liga 

momentos, lo que se está retroalimentando o evaluando en el momento, en el presente se 

encadena a lo que se va a ver en el futuro. Entonces esa de parte de feedforward [relacionar el 

aprendizaje logrado en la actividad con la siguiente tarea], fue uno de los elementos que más…, 

porque generalmente solamente se valoraba lo que los chicos y las chicas hacían con lo 
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solicitado, pero nunca se le daba una retroalimentación en el cual se le fuera adelantando otras 

competencias u objetivos,… contenidos que se fueran a tratar luego. 

 CONCLUSIONES 

 Los resultados dejan ver que el acercamiento al contexto de los estudiantes, a través de 

redes sociales en un programa diseñado bajo el MEBC, es una práctica que permite comprender 

cómo aspectos que se planean en el diseño cobran diversos significados en el ejercicio. Esta 

experiencia puede ser considerada una forma de aprovechar aún más la evaluación auténtica 

(Monereo Font, 2007),  no sólo para propiciar interacción académica entre pares, sino para la 

toma de evidencias en la práctica, así como estimar alcances, beneficios y también impactos del 

ejercicio de las capacidades (Tobón Tobón, 2008).  

Asimismo, fue posible apreciar congruencia entre las competencias estipuladas a priori y las 

declaraciones analizadas en torno al impacto de los proyectos de intervención (Gallardo Córdova, 

2007; Lozano Rodríguez y Herrera Bernal, 2012). En verdad, fue inesperado pero igualmente 

apreciado que la reflexión más recurrente fuera que el fin de la evaluación es el aprendizaje, idea 

que refleja una actitud y un cambio que podría privilegiar el trabajo más en procesos formativos 

que en sumativos. Este hallazgo también derivará en ajustes al diseño instruccional y explicación 

de actividades, en tanto su valor hace necesario poner mayor énfasis en el estudio del aspecto 

formativo de la evaluación.  

 Para futuros estudio, en el marco de los MEBC y el uso de redes sociales, es preciso 

seguir indagando en diferentes formas de interacción así como la conformación de proyectos que 

vinculen de una forma más directa a las universidades con la comunidad. 
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