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Resumen 

La institución escolar ha estado cuestionada respecto a la calidad educativa de sus resultados (Treviño, 

Toledo & Gempp, 2013). En este marco la evaluación educacional puede orientar los procesos formativos 

asociados a mejores logros de aprendizaje, advirtiéndose la necesidad de transitar desde una perspectiva 

externa de los procesos evaluativos hacia una de naturaleza interna que promueva la autorregulación y la 

autovaloración (Lara & Larrondo, 2013). 

El estudio presenta la capacidad explicativa de las variables metacognición, autorregulación, autoeficacia, 

lenguaje y autoconcepto, respecto del desarrollo de la autoevaluación y su vinculación con mejores niveles 

de logros en párvulos de cinco a seis años. 

Los hallazgos muestran que la autoevaluación es una dimensión que muestra diversos niveles de 

expresión en el grupo investigado, fuertemente influenciada por las profesionales del área, tal como se 

aprecia en los discursos infantiles. 

Palabras claves: autoevaluación-evaluación educacional-aprendizaje 

Planteamiento del problema 

La investigación centra su atención en el proceso autoevaluativo desarrollados por estudiantes de edades 

tempranas, vinculado a otras dimensiones cognitivas reportadas por la literatura como asociadas al 

proceso. 
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Así, el cuestionamiento dice relación con preguntarse: ¿Cuáles son las características del proceso 

autoevaluativo en el párvulo y cuáles de las dimensiones (metacognición, autoconcepto, autorregulación y 

autoeficacia) se relacionan entre si y con mejores logros de aprendizaje?  

 

Justificación 

Las investigaciones relacionadas con el tema muestran que las dimensiones del desarrollo infantil 

(metacognición, autoconcepto, autorregulación y autoeficacia) incluyendo el proceso autoevaluativo, se 

evidencian tempranamente en los niños y están relacionadas entre sí (Barrero, 2000; Herrera, F., 2004; 

Mateos, 2001; Pintrich, 2000; Wellman, 1997; Wilson, 2000). Sin embargo, estas asociaciones no han sido 

informadas suficientemente en estudiantes menores de seis años. 

 

Fundamentación teórica 

La educación infantil se asocia con fuerza a las políticas educacionales de los países latinoamericanos y en 

especial de Chile en los últimos tiempos (Contreras, Herrera & Leyton, 2007; Diez, 2011;Dussaillant; 2009; 

Tokman, 2011).  

Es en la escuela donde el estudiante debe adquirir los conocimientos y desarrollar las capacidades, 

habilidades y actitudes que sean relevantes para su desarrollo (Argüelles & Nagles, 2007; Osses & 

Jaramillo, 2008), situación mediada por los procedimientos de evaluación (Tobon, 2011). La actividad 

evaluativa debe estar centrada en el estudiante, promoviendo la valoración de sus estructuras y 

componentes cognitivos para que sea consciente de sus aprendizajes (Ladino-Ospina & Tovar-Gálvez, 

2007). 

Una evaluación formadora y centrada en los aprendices debería dotar de información respecto del nivel de 

aprendizaje de los estudiantes y, a su vez, generar indicios acerca de la calidad y pertinencia de las 

prácticas de enseñanza para su retroalimentación (Emilce, 2004; Diez, 2013; Litwin, 2005). Esta 

concepción evaluativa propiciaría el desarrollo de evaluaciones más centradas en el estudiante, su forma 

de aprender y en principios formen a los estudiantes (Álvarez, 2007; Prieto, 2008). 

 La autoevaluación es un mecanismo que permite centrarse en la valoración de su propio desarrollo y 

aprendizaje y se familiaricen con el concepto del juicio individual (Falchikov, 2005). Desde una dinámica 

más instrumental la autoevaluación se observa como una herramienta que permite que el estudiante 
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aumente su conocimiento respecto a su propio aprendizaje, situado en un análisis crítico de sus 

necesidades formativas, de sus potencialidades y de sus debilidades (Rodríguez, Ibarra & Gómez, 2011).  

Las evidencias señalan que la apropiación de la autoevaluación debe gestarse desde edades tempranas 

(Franco, 2006; Leseman, 2002). El proceso autoevaluativo se ve influenciado por otros ámbitos del 

desarrollo de las personas, a saber, por la valoración que hace de si el propio sujeto (Barrero, 2000); por el 

desarrollo del pensamiento reflexivo y por los procesos metacognitivos (Wilson, 2000); por la autoeficacia 

(Bandura, 2001) y la autorregulación (Schunk & Ertmer, 2000). Para otros autores (Quintana, 2004) la 

autoevaluación se asocia al desarrollo de la autoestima, reflejando la capacidad interna de evaluar cosas y 

eventos. Por su parte, Jané (2004) señala que la autoevaluación supone un proceso cualitativo y formador 

que favorece la autoestima, la autonomía y la responsabilidad. 

 

Objetivos 

Analizar la capacidad explicativa de la autorregulación, metacognición, autoeficacia, autoconcepto y el 

lenguaje sobre el desarrollo de la competencia de autoevaluación en contextos educativos tempranos, así 

como la medida en que esta puede potenciar mejores logros de aprendizaje. 

 

Metodología  

 La metodología propuesta responde preferentemente a un estudio de carácter cuantitativo, siendo su 

diseño bietápico de tipo descriptivo transversal, correlacional (Briones, 2003; Giroux & Tremblay, 2004), 

primeramente, y experimental, en una segunda etapa no iniciada aún1. Como una manera de contribuir a la 

delimitación y exploración de las dimensiones investigadas y considerando las características de desarrollo 

propias del grupo etario participante (Himmel, 2004), se incorpora la perspectiva cualitativa (Ruiz, 1996), 

especialmente para enriquecer y ampliar el análisis cuantitativo de las dimensiones estudiadas y su 

incidencia en los logros de aprendizaje en escolares de edades tempranas. 

La muestra estratificada y probabilística, consideró para el análisis fino de los instrumentos a 350 párvulos 

que asisten a centros educativos municipalizados, subvencionados y particulares, relacionando el nivel de 

desarrollo de las variables en estudio (autoevaluación y sus dimensiones asociadas: autorregulación, 

metacognición, autoconcepto, autoeficacia y lenguaje) con los niveles de logro académicos en lenguaje y  

                                                 
1
 La ponencia muestra los resultados de la primera fase del proyecto FONDECYT N° 11121562 
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Matemática.         

Resultados y conclusiones 

 

 En relación al comportamiento de los instrumentos: los seis instrumentos vinculados al proceso 

autoevaluativo (metacognición, autoeficacia, autoconcepto, autoregulación, lenguaje y autoevaluación), 

superan los índices métricos de anteriores estudios (Lara, 2008; Lara & Larrondo, 2010). Respecto a los 

instrumentos asociados a logros de aprendizaje (lenguaje y matemática), debe estudiarse su nivel de 

pertinencia con el grupo etáreo y su relación con los programas educativos para el nivel de educación 

parvularia y, efectivamente, mejorar los índices métricos. 

En relación a los resultados los párvulos muestran buenos resultados globales en las pruebas de logros de 

aprendizaje (lenguaje y matemática) en los centros escolares de las tres dependencias estudiadas. No 

obstante, esta situación no se observa con mayor claridad cuando se enfrentan a los demás instrumentos, 

toda vez que éstos miden competencias cognitivas de niveles más avanzados. El instrumento de 

autoevaluación mostró un comportamiento centrado en un proceso direccionado e influenciado por las 

educadoras de párvulos, tal como se aprecia en los siguientes discursos infantiles: ‘debo hacerlo muy bien 

y bonito porque así lo dice la tía……’; ‘aprendo todo lo que me dice la tía porque siempre estoy atendiendo 

lo que dice’. 

Interesante son los discursos que acompañan las opciones de respuesta en los instrumentos de 

metacognición, autoeficacia y autoconcepto, donde los niños/as evaluados tendían a justificar verbalmente 

sus opciones de respuesta. En general, los párvulos mostraban altos niveles de demostración en las 

variables señaladas (del orden del 70%). La variable autorregulación muestra los menores niveles de 

logros probablemente por el descendido nivel de desarrollo del lenguaje al momento de realizar la prueba, 

aspecto crucial para esta evaluación. Lo anterior se repite al momento de analizar los resultados de la 

prueba de lenguaje (asociado a la autoevaluación) donde los niños mostraron bajos resultados en las 

distintas subcategorías de la rúbrica utilizada. 
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La autoevaluación es un aspecto que muestra diversos niveles de expresión en el grupo investigado pero 

que, en general, está fuertemente influenciado por las profesionales del área casi innatamente, tal como se 

aprecia en los diversos discursos de los niños/as. Esta situación debería superarse toda vez que la 

literatura especializada señala la necesidad de abordar este importante proceso desde la base de la 

pirámide escolar, haciendo consciente al párvulo de esta instancia de aprendizaje. 

La institución educacional constituye uno de los principales espacios donde se generan distintas prácticas 

evaluativas, generalmente direccionadas por los educadores. Así, se advierte la necesidad de transitar 

desde una perspectiva externa de los procesos evaluativos hacia una de naturaleza interna que promueva, 

efectivamente, mejores niveles de logros en contextos escolares contribuyendo a un progreso más 

equitativo de los niños y niñas del país.  
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