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Resumen
El presente artículo se enfoca en comprender las oportunidades 
que brinda la literacidad en la formación inicial docente para 
el reconocimiento de injusticias sociales y la necesidad de una 
mayor equidad en la educación escolar. Conceptualmente, 
reconoce que la escritura académica es una estrategia 
didáctica que facilita la reflexión sobre los desafíos que 
enfrentan los profesores en formación, en específico, 
mediante la técnica de la narración para la escritura de 
relatos breves. En términos metodológicos, utiliza un diseño 
cualitativo hermenéutico con foco en el análisis temático 
narrativo. Los resultados indican que los participantes relatan 
sus vivencias escolares asociadas a prácticas de evaluación 
educativa centradas en el rendimiento académico, que 
relacionan con sentidos de evaluación excluyentes en el aula. 
La identificación de esos sentidos brinda la oportunidad de 
pensar sobre injusticias sociales y la necesidad de estrategias 
que contrarresten la inequidad en la escuela. Además, permite 
que los participantes especulen sobre sus futuras prácticas 
docentes, lo que representa una forma sistemática de reflexión 
sobre el diseño de situaciones de aprendizaje que resignifiquen 
la evaluación educativa.

Palabras clave
Evaluación de la educación; justicia social;  
formación de docentes; escritura

Abstract 
This article focuses on understanding the opportunities 
provided by literacy in Initial Teacher Education (ITE) for 
recognizing social injustices and the need for greater equity in 
school education. Conceptually, it recognizes that academic 
writing is a didactic strategy that facilitates reflection on the 
challenges teachers face in training, specifically, the narrative 
technique for writing short stories. In methodological terms, it 
uses a hermeneutic qualitative design with a focus on narrative 
thematic analysis. The results indicate that the participants 
relate their school experiences associated with educational 
evaluation practices focused on academic performance, 
which they relate to exclusionary senses of evaluation in the 
classroom. The identification of these meanings provides an 
opportunity to reflect on social injustices and the need for 
strategies to counteract inequity in school. In addition, they 
allow participants to reflect on their future teaching practices, 
which represents a systematic way of reflecting on the design 
of learning situations that re-signify educational evaluation.

Keywords
Educational evaluation; social justice;  
teacher education; writing 
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Descripción del artículo | Article description 
Este artículo se inscribe dentro del proyecto Learning to 
Recognize Ourselves through the Küme Mongen: Walking 
Towards Peace and Intercultural Coexistence in the Context 
of a New Political Constitution in Chile, financiado por la 
Fundación Spencer y llevado a cabo en la Universidad de  
La Frontera, Chile.

Introducción

En el contexto de la formación inicial docente (FID) en Chile y Latinoa-

mérica se manifiesta una preocupación transversal por el desarrollo de las 

habilidades comunicativas de los estudiantes de pedagogía (Castro-Azuara 

et al., 2020; Errázuriz, 2018). Asimismo, se discute el uso de la literacidad 

como una estrategia didáctica que facilita la reflexión sobre las dificultades 

que enfrentan los profesores en formación (Aloiso et al., 2016; Cepeda Villa-

vicencio, 2023; Montes Silva & López Bonilla, 2017). En este sentido, la lite-

racidad puede facilitar la reflexión en torno a los desafíos de los profesores 

en formación, parte de los cuales se relaciona con prácticas de evaluación 

excluyentes y segregadoras en el aula (DeLuca et al., 2018; Ortiz Huerta &  

Zacarías Gutiérrez, 2020), a través del ejercicio de la escritura académica.  

Los sentidos de evaluación educativa que predominan en la escolaridad 

privilegian el uso de estrategias pedagógicas centradas en la verificación de 

resultados para la certificación del aprendizaje (Parcerisa & Falabella, 2017). 

El foco en el rendimiento académico promueve la valoración excesiva de 

los resultados de evaluación como criterio de verdad incuestionable (Rueda  

Beltrán, 2021). Estos sentidos interactúan con la identidad personal del estu-

diantado, su compromiso y su motivación escolar (Abella García et al., 2020; 

Bravo-Sanzana et al., 2021), además de que presionan el currículum escolar 

y ponen en desventaja educativa a quienes no cumplen con las expectati-

vas tradicionales del sistema (Pinar, 2016; Popkewitz, 1992, 2022), especial-

mente, aquellas producidas por la tendencia a estandarizar la evaluación de 

los aprendizajes.

En relación con lo anterior, las vivencias escolares articulan los senti-

dos que construyen los estudiantes a partir de su sentir y pensar (Guzmán  

Gómez & Saucedo Ramos, 2015), además de que, como articuladoras de 

sentidos sociales, se anclan en la expresión del lenguaje (Gadamer, 1998). 

Debido a la relación entre este y la construcción de sentidos sociales, es esen-

cial que las vivencias de los estudiantes sean comprendidas y estudiadas para 

abordar problemas sociales complejos, especialmente a través del análisis 
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de las construcciones textuales de grupos sociales determinados, ya que di-

cho análisis permite la comprensión de fenómenos relevantes (Blommaert, 

2019, 2020). 

Sumado a lo anterior, la escritura de relatos basados en vivencias per-

sonales representa una oportunidad para relevar la voz de grupos sociales 

que generalmente no son considerados como sujetos válidos de enunciación 

(Dotson, 2011), en este caso, estudiantes de pedagogía provenientes de con-

textos escolares rurales, interculturales, con necesidades educativas especia-

les, entre otros. Desde esta perspectiva, la investigación narrativa destaca 

la importancia de los relatos como una forma de escritura que favorece la 

construcción de conocimiento orientado a contrarrestar la falta de participa-

ción social de grupos infrarrepresentados (Riessman, 2008), especialmente 

porque los criterios de evaluación de la calidad de la escritura académica 

son situados por grupos privilegiados (Lillis, 2018). Los argumentos anterio-

res aumentan su relevancia al reconocer que es imposible desarrollar prácti-

cas de escritura objetivas, además de la necesidad de superar visiones de la 

enseñanza de la escritura académica para la comunicación efectiva (Atorresi 

& Eisner, 2021; Impróvola, 2019).

En suma, la escritura académica en la FID es un objeto de estudio inte-

resante para la superación de sentidos predominantes de evaluación edu-

cativa que violentan al estudiantado. Por ello, el objetivo de este artículo se 

centra en comprender las oportunidades que brinda la literacidad en la FID, 

para reconocer las injusticias sociales y la necesidad de una mayor equidad 

en la educación escolar, en el contexto de la discusión sobre el objeto de la 

evaluación educativa y sus sentidos predominantes. 

Referentes conceptuales

Escritura académica en la FID

La escritura académica es un tema de preocupación transversal en la 

preparación de los futuros profesores (Castro-Azuara et al., 2020; Errázuriz, 

2018), en torno a distintas perspectivas que son descritas a continuación. En 

primer lugar, está la potencialidad de la lectura y la escritura para mediar la 

construcción de nuevos conocimientos (Errázuriz, 2018). En el caso de la es-

critura, esas potencialidades son necesarias para reflexionar y contrarrestar 

los modelos tecnológicos de educación que permean la FID y que han lle-

vado a los docentes hacia prácticas acríticas y alejadas de la transformación 

social (De Tezanos, 1982, 2007). 

Lo anterior es reforzado por las teorías implícitas de transformación del 

conocimiento que plantean que la escritura tiene un mayor impacto en el 

desarrollo de la habilidad de contrastar perspectivas, para luego construir 
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una opinión sobre un tema (Errázuriz, 2018), en particular porque permite 

el acceso, la interpretación y la generación de nuevos conocimientos. Estas 

reflexiones cobran mayor sentido en una postura epistemológica que po-

siciona a los docentes como productores de conocimiento a partir de la in-

vestigación en el aula (De Tezanos, 2007, 2012). Desde esta perspectiva, 

la literacidad académica se refiere al desarrollo de habilidades para ejercer 

una lectura y una escritura críticas, que faculten al estudiantado para ge-

nerar nuevos conocimientos a través del análisis e interpretación de textos, 

así como de su producción. Este artículo adscribe dicha perspectiva, en la 

medida en que De Tezanos (2012) reconoce que esas habilidades están me-

diadas por el contexto social y cultural del estudiantado, por lo que pueden 

restringir la participación y el acceso de grupos sociales desfavorecidos.

En segundo lugar, la preocupación sobre la escritura en la FID se en-

marca en la comprensión de los regímenes del lenguaje vigentes que deter-

minan los criterios de evaluación de la calidad de la escritura (Lillis, 2018), 

por ejemplo, valorando la escritura académica argumentativa por sobre la 

narrativa, o la perspectiva de los académicos sobre la de estudiantes de pe-

dagogía; por tanto, estipulan qué tipo de producciones textuales se validan 

socialmente, a pesar de que todas ellas son productos de la interacción social. 

El análisis de prácticas de interacción escrita de grupos sociales par-

ticulares, como los docentes en formación, permite la comprensión de fe-

nómenos que son objetos de estudio de las ciencias sociales desde una 

perspectiva sociolingüística contemporánea (Blommaert, 2019, 2020). Tal 

es el caso de los estudiantes de pedagogía, para quienes la escritura re-

flexiva es esencial en el desarrollo de su identidad profesional (De Tezanos,  

2007, 2012). 

En consonancia con los dos autores previamente citados, Ellis (2019) 

propone que la narrativa es un medio de escritura que fortalece la literaci-

dad de los estudiantes de pedagogía y los docentes en ejercicio, en especí-

fico, a través de la escritura de sus experiencias personales, lo cual permite 

explorar las subjetividades que constituyen sus creencias y su pensamiento 

pedagógico asociado a un contexto histórico y social en específico (Ellis & 

Bochner, 2000). Desde esta perspectiva, la escritura narrativa puede ser utili-

zada como un método autoetnográfico que enriquece las prácticas y aporta 

a la democratización del conocimiento en el ámbito educativo.

A pesar de lo anterior, el uso de la escritura académica como estrategia 

didáctica para desarrollar y fortalecer el pensamiento crítico y reflexivo re-

quiere de la superación de modelos de enseñanza autónoma de la escritura 

para la comunicación efectiva (Atorresi & Eisner, 2021), los cuales separan 

la enseñanza de la escritura y la oralidad, a la vez que ignoran la imposibi-

lidad de la neutralidad en el lenguaje (Impróvola, 2019), con lo cual se deja 
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de lado la potencialidad de la producción textual como una interacción so-

cial que fortalece la construcción de nuevos conocimientos (Errázuriz, 2018). 

En síntesis, existe el riesgo de que la FID desaproveche la enseñanza de 

la escritura académica para el desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo 

que resignifique objetos sociales, como por ejemplo, los sentidos de la evalua-

ción educativa en un sistema escolar altamente segregado como el chileno.

Sentidos en los relatos sobre vivencias de evaluación

Los sentidos de la evaluación educativa como fenómeno social y de es-

tudio en la FID nos permiten observar la interrelación entre la forma en que 

interpretamos el mundo y el modo en el que interactuamos con este desde 

una perspectiva hermenéutica (Gadamer, 1998), por ejemplo, a través de las 

producciones textuales sobre nuestras vivencias escolares de evaluación. Así, 

el sentido es construido a través de un cúmulo de vivencias que se articulan 

para constituir una experiencia significativa, usando el lenguaje como herra-

mienta al servicio de esto (Esmeral Ariza, 2018; Guzmán Gómez & Saucedo 

Ramos, 2015). Desde esta perspectiva, la construcción de sentidos inter-

viene en cómo se interactúa con el fenómeno social de la evaluación educa-

tiva cotidianamente, cómo se significa, cómo se articulan las vivencias con 

experiencias previas y cómo se configuran las prácticas pedagógicas del pro-

fesorado en ejercicio. 

Como se mencionó brevemente en la introducción de este trabajo, en 

Latinoamérica los sentidos predominantes de evaluación educativa se enfo-

can en el uso de estrategias de certificación de los aprendizajes, asociada a 

un sistema de rendición de cuentas en el que se premia o castiga a las ins-

tituciones educativas por sus resultados en evaluaciones estandarizadas 

(Rueda Beltrán, 2021). En el contexto chileno, este sentido certificador es 

construido a través de políticas públicas de rendición de cuentas, que ca-

racterizan al país como un Estado evaluador que fomenta la competencia 

entre establecimientos educativos y complejiza el trabajo de los docentes  

(Parcerisa & Falabella, 2017).

A pesar de que existe claridad sobre el efecto que tiene la evaluación 

educativa con fines meramente certificadores en las prácticas docentes  

(Pinar, 2016), dichos sentidos tienen un impacto en la identidad del estu-

diantado. Nieminen y Yang (2023) exponen que las prácticas de evaluación 

proporcionan información al estudiantado sobre sí mismos. Así, la evalua-

ción es un medio de autoconocimiento debido a que sus prácticas valoran el 

desempeño de los estudiantes a través de calificaciones que los jerarquizan 

en un orden social específico. Esta jerarquización no se da solo en relación 

con las habilidades de conocimiento, sino que además se entrelaza con otras 

existentes en las escuelas, como las étnicas, raciales y de género.
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Popkewitz (1992, 2008) explicó cómo la evaluación educativa tiene un 

rol determinante en jerarquizar a los estudiantes, lo que lleva a la construc-

ción de sujetos vulnerables que son intervenidos con el fin de responder a las 

expectativas socioculturales para el desarrollo de capital humano. Las múlti-

ples evaluaciones estandarizadas de carácter internacional que proliferaron 

en Latinoamérica durante los años noventa (Rueda Beltrán, 2021) actuaron 

como sistemas de producción de expectativas sobre las sociedades y las per-

sonas que viven en ellas. Popkewitz (2022, 2023) explica que el Programme 

for International Student Assessment (PISA) etiqueta a los estudiantes y gru-

pos sociales a partir de los resultados que obtienen, diferenciando unos de 

otros a través de datos cuantitativos. Esos números representan el objeto  

de deseo de los países que participan de esta medición internacional, ade-

más de establecer inscripciones normativas, sin cuestionar que se trata de 

una herramienta al servicio de las políticas públicas que reproducen las des-

igualdades sociales. 

Así, la evaluación educativa actúa como un mecanismo de reproduc-

ción de la injusticia epistémica. Sin embargo, para que la misma constituya 

un aporte a la justicia social se debe comenzar por cuestionar las estrategias 

de evaluación que se utilizan y la forma como se evalúa al sistema educativo 

(Murillo et al., 2016). Este doble cuestionamiento es necesario, porque las 

discusiones teóricas sobre evaluación no parecen transformar las prácticas 

pedagógicas (Alcaraz & Navas, 2024). Frente a estos desafíos, es necesario 

que desde la FID se problematicen los objetos y actores involucrados en los 

procesos de evaluación, con el fin de que las estrategias de evaluación edu-

cativa tributen a la justicia social planteada por Murillo et al. (2016).

En el contexto descrito, el cuestionamiento de los sentidos de evalua-

ción educativa, para la resignificación de las prácticas pedagógicas en el 

aula, requiere del análisis de vivencias (Guzmán Gómez y Saucedo Ramos, 

2015), particularmente a través de la técnica de la narración de vivencias 

por medio de la escritura de relatos breves, cuya importancia se discute a 

continuación.

El relato de vivencias como estrategia de autoafirmación

El uso de la escritura académica a través de relatos breves otorga la 

oportunidad de superar su enseñanza para el ejercicio de una comunicación 

efectiva. Por tanto, es relevante, porque la voz de la narración es la que de-

termina si los sujetos pueden o no participar de la construcción de nuevos 

conocimientos (Riessman, 2008). En este sentido, la visibilidad y valoración 

de la voz de una persona podría contrarrestar las prácticas de silenciamiento 

ejercidas hacia grupos infrarrepresentados (Dotson, 2011), como los estu-

diantes de pedagogía de este estudio que cursaron su educación básica y 
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media en contextos de una alta diversidad social y cultural. En ese ejercicio 

de contrarrestar el silenciamiento, los estudiantes trabajan en su autoafirma-

ción a través del reconocimiento del valor de sus vivencias personales como 

elementos preciados para la construcción de nuevos conocimientos (De  

Tezanos, 2012; Ellis et al., 2011; Ellis & Bochner, 2000).

En la FID, el uso de la escritura académica como estrategia didáctica 

puede representar una oportunidad para dar visibilidad a las historias per-

sonales y las identidades de los estudiantes de pedagogía. Esta perspectiva 

se ancla en las teorías de redistribución, reconocimiento y representación 

para la justicia social (Fraser, 2008, 2012). En particular, se centra sobre la 

escritura de vivencias personales y cómo el relato de ellas permite que esas 

experiencias subjetivas se transformen en herramientas para la interpreta-

ción y la resignificación de fenómenos sociales que requieren de atención  

(Blommaert, 2019, 2020). 

La resignificación de objetos y fenómenos sociales a través de las vi-

vencias es posible gracias a que las conexiones de sentido se construyen 

por medio del vivir, el sentir y el hacer cotidiano de las personas (Guzmán  

Gómez & Saucedo Ramos, 2015). Además, como explica Schutz (2012), el 

sentido es también una construcción en la que tratamos de darle significado 

a nuestras vivencias. Según el autor, esos significados son interpretaciones 

de primer orden, puesto que se construyen antes de reflexionar sobre las 

mismas. Luego tenemos la posibilidad de interpretar a través de construc-

tos de segundo orden, en los que incorporamos un análisis más profundo 

de las vivencias. 

A partir de todo lo anterior, en este artículo se profundiza en los senti-

dos predominantes de evaluación educativa y en la forma como intervienen 

con las conexiones que los estudiantes hacen acerca de sus vivencias esco-

lares y su rol docente en el futuro. Además, se plantea que el desarrollo de 

una escritura académica en la FID no solo implica la habilidad de comunicar, 

analizar y cuestionar nuevos conocimientos, sino también la posibilidad de 

ampliar o restringir la participación social de dichos estudiantes en la cons-

trucción de nuevos conocimientos, tal y cómo plantea Blommaert (2019, 

2020) sobre el análisis empírico de la producción escrita para la compren-

sión de fenómenos sociales.

Metodología

Este artículo se enmarca en una perspectiva cualitativa hermenéutica 

con foco en el análisis temático narrativo (Riessman, 2008). Se llevó a cabo 

en una universidad del sur de Chile durante el año 2023.
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Contexto y participantes

Para la escritura de este artículo se contó con la participación de 72 es-

tudiantes de tercer año de pedagogía en castellano y comunicación, inglés, 

e historia y ciencias sociales. Los participantes declaran haber cursado su tra-

yectoria escolar mayoritariamente en la región de la Araucanía, en el sur de 

Chile, la cual se caracteriza porque un 34,3 % de su población se identifica 

como perteneciente a un pueblo indígena (Instituto Nacional de Estadísti-

cas, 2022), porcentaje que supera ampliamente el 12,8 % promedio de la 

población nacional. Durante la construcción de este artículo, los participan-

tes se encontraban cursando una asignatura de FID titulada Evaluación para 

el Aprendizaje, correspondiente al sexto semestre de su formación profesio-

nal. De los estudiantes participantes, 65 cursaron su educación básica y me-

dia en la región de la Araucanía; 12 en establecimientos rurales durante su 

educación básica; 4 en establecimientos de carácter técnico profesional; y 

2 en establecimientos del sistema Educación para Jóvenes y Adultos (EPJA). 

Del total de los participantes, 12 expresan que se identifican como mapu-

che; 8 de ellos como pertenecientes al colectivo LGBTQ+; otros 10 manifies-

tan que durante su escolaridad fueron diagnosticados como estudiantes con 

necesidades educativas especiales y otros 8 manifiestan que pertenecen a 

diversidades, sin explicitar por qué. En síntesis, los participantes son diver-

sos en sus características, lo que se condice con la diversidad social y cultu-

ral de la región. 

Técnicas de recolección y análisis de datos

El instrumento de recolección de datos utilizado fue un protocolo de es-

critura presentado en un formato de guía de trabajo. En este instrumento se 

invitó a los estudiantes a relatar una vivencia escolar sobre prácticas de eva-

luación educativa que fuese significativa para ellos, desarrollando un diálogo 

en torno a cómo el cuestionamiento de los sentidos predominantes de eva-

luación educativa podría aportar a una educación más justa, a partir de los 

aprendizajes que esperaban desarrollar durante el semestre académico y las 

vivencias personales que los han llevado a cuestionar los aspectos mencio-

nados durante la conversación grupal. Al término de la conversación, se les 

presentó el instrumento de recolección de datos y se les invitó a participar de 

esta investigación. Del 94 estudiantes, 72 consintieron el uso de sus relatos 

para la escritura de este artículo. 

En esta investigación utilizamos como técnica principal el análisis temá-

tico narrativo, elección que se sustentó en el énfasis que pone dicha técnica 

en la interpretación de historias y los sentidos presentes en ellas, a través 

del cotejo minucioso de su contenido sin reducir los relatos a fragmentos 

(Riessman, 2008). En ese proceso se intercala el estudio de los datos con la 
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literatura vigente sobre el tema, lo que facilita el diálogo y la discusión en  

la construcción de conocimiento. Este análisis permitió visualizar diversas for-

mas de opresión estructural que objetivizan y jerarquizan a los estudiantes a 

través de la evaluación educativa (Nieminen & Yang, 2023; Popkewitz, 1992).

A partir de las teorías de Riessman (2008), se organizó el proceso de 

análisis en los siguientes momentos:

-Primer momento. Lectura de acercamiento a los relatos, para la fami-

liarización con los datos. De esta lectura emergieron patrones iniciales que 

permitieron orientar los análisis posteriores. Además, se identificaron y se-

leccionaron las narrativas pertinentes al objeto de investigación a través de 

la respuesta a la pregunta: ¿qué es lo valorado? Del total de los 72 relatos 

recopilados, 66 fueron pertinentes al objeto de investigación. 

-Segundo momento. Se realizó una nueva lectura de los relatos, con el 

fin de refinar nuevos patrones preliminares enfocados en las huellas de la vi-

vencia previamente retratada. Las huellas identificadas se enfocaron en las 

emociones o sentimientos expresados en torno a la vivencia, las acciones y 

actitudes influidas por la misma y los pensamientos y gustos que se expresan 

sobre ella (Guzmán Gómez & Saucedo Ramos, 2015; Schutz, 2012).

-Tercer momento. Se incorporó la escritura de memos sobre la cons-

trucción de sentidos de evaluación que hacen los participantes en sus rela-

tos. Dicha construcción responde a interpretaciones de primer o segundo 

orden por parte de los participantes (Schutz, 2012). Se respondió a las si-

guientes preguntas: ¿cómo interpreta la vivencia?, ¿qué le dice sobre sí 

mismo?, ¿cómo lo posiciona socialmente?

-Cuarto momento. A partir de esa lectura realizada anteriormente, se 

incorporaron memos en torno a cómo la literatura especializada sobre el 

fenómeno estudiado podría aportar a la comprensión de las narrativas de los 

participantes (Riessman, 2008). Este momento finalizó con la identificación 

de los sentidos de evaluación educativa y los aspectos teóricos relevantes 

para realizar la discusión de los resultados.

Resultados

Sentidos de evaluación educativa

Por una parte, en el análisis de los relatos breves construidos por los 

participantes predomina la narración de vivencias escolares que cuestionan 

los sentidos de evaluación educativa predominantes en su trayectoria es-

colar. Desde esta perspectiva, se reiteran 24 relatos que dan cuenta de una 

evaluación centrada en el rendimiento académico como tema central y ex-

plícito de las vivencias narradas. Estos relatos reflexionan sobre la presión 

que el estudiantado participante siente por obtener buenas calificaciones en 
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situaciones de evaluación interna o externa. A continuación, se expone un 

ejemplo representativo de los relatos centrados en ese aspecto:

Recuerdo que desde pequeño el continuo avance en los estudios y el buen 

desempeño en estos debían ser el enfoque y objetivo principal para seguir 

a lo largo de mi formación de persona. En ese punto puedo reflexionar so-

bre cómo ha sido ese avance y remarco el entusiasmo en ciertas habilida-

des y la nula motivación en puntos de otras. Nunca tuve una complicación 

real en el rendimiento, pero me costaba equilibrar el deber al cumplir lo 

esperado, el hacer que me guste o apasione estudiar una materia o habili-

dad, me preocupaba de otras cosas y daba lo justo para rendir, nada más. 

A medida que iba avanzando, ya llegando a la media, esperaba muchos 

retos y que desarrollara tendencia por materias para preparar la PTU, pero 

no tener ganas verdaderas por hacer las tareas de media. En tercero medio 

ya sentía mucha más presión a mi alrededor y tenía el sentimiento de culpa 

al no saber qué clase de camino quería tomar, ya quedando algo más de 

un año para la prueba de mi vida […] Ahora estoy muy cómodo con lo que 

estudio y lo puedo complementar con mi diario vivir. (Participante 1, pp 1)

En el relato, el estudiante manifiesta que le parece incompatible un sen-

tido de evaluación educativa centrado en el rendimiento académico con el 

desarrollo de sus gustos personales, incluso catalogando a la prueba de in-

greso universitario como la prueba de su vida. De esta forma, reconoce a 

través del relato una relación entre las vivencias de evaluación y sus conse-

cuencias en emociones y actitudes como la pérdida de lo que él llama “las 

ganas verdaderas” frente a las tareas que debe desarrollar y el sentimiento 

de culpa por no “saber qué clase de camino quería tomar”. Esas vivencias es-

colares son representadas como un continuo avance centrado en el desem-

peño sobre el que el estudiante siente que “puede reflexionar”. 

Al final de su relato profundiza en esa reflexión y pone en evidencia 

cómo una breve actividad de escritura narrativa le permite valorar la comodi-

dad que le produce conectar los aprendizajes formales con sus experiencias 

cotidianas. Esto último tiene especial relevancia al considerar los aportes de 

De Tezanos (2012) sobre el rol de la escritura académica en la reflexión coti-

diana de los docentes, en particular, porque los estudiantes participantes se 

encontraban cursando una práctica intermedia, en la que la reflexión juega 

un rol fundamental en la construcción de sus identidades profesionales. 

La relevancia de la reflexión a través de la escritura narrativa se sustenta 

en la posibilidad de interpretar y reinterpretar las vivencias escolares de los 

docentes en formación (Shutz, 2012). En ese proceso de interpretación se 

construyen sentidos que facilitan la resignificación de objetos de estudio 

como la evaluación educativa. Por tanto, la escritura narrativa actúa como 
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una herramienta al servicio del cuestionamiento de las creencias, las repre-

sentaciones sociales y el pensamiento pedagógico de los futuros docentes. 

En consonancia con el relato anterior, también se reiteran once relatos 

que utilizan breves alusiones a un sentido de evaluación centrada en el ren-

dimiento académico para contrastar esa vivencia con las prácticas pedagógi-

cas de un docente que se aparta de esa visión y provoca el cuestionamiento 

de dicha perspectiva, como se puede ver en el siguiente ejemplo:

Solo logro recordar malos tratos de mis profesores hacia mi curso, consi-

derando que éramos disciplinados y un curso de selección, los profesores 

eran el doble de exigentes y ante un mal rendimiento de nuestra parte, 

explotaban […]. Cuando llegué a tercero medio conocí a mi profesor jefe, 

siendo un hombre apasionado con la docencia, demostrando siempre su 

vocación y amor a enseñar. Creo que conocerlo me maravilló y me cam-

bió el chip. Verlo y escucharlo acerca de sus experiencias como profesor 

cambió mi perspectiva completamente, entonces descubrí que quería ser 

como él. Quería enseñar con tanta emoción, amor y dedicación para crear 

el mismo sentimiento que me generó o al menos poder hacer un pequeño 

cambio […]. Así fue, hasta el día de hoy seguiré eternamente agradecida 

con él por demostrar que no todos los profesores eran ogros, por amar 

su profesión y amar enseñar, incluso a quienes no tienen los recursos, 

porque provocó un cambio drástico pero positivo en mi vida, ya que en 

esos momentos me encontraba perdida con respecto a mi futuro, pero 

con ello, encontré lo que amaba hacer, compartir mis conocimientos de 

inglés. (Participante 38, pp 1-2)

Como se infiere a partir del relato anterior, la participante no solo cues-

tiona el sentido de evaluación educativa centrado en el rendimiento aca-

démico, que provocó que evaluara a sus profesores como “ogros” que 

explotaban cuando sus estudiantes obtenían un mal desempeño. En este re-

lato también se reflexiona sobre el rol de la docencia y las características que 

debe poseer un buen profesor, lo cual permite observar cómo una vivencia 

de evaluación educativa es relevante en la construcción de sentidos sobre 

otra vivencia. En este caso la escritura narrativa acerca de la evaluación y su 

trayectoria educativa fortalece la identidad profesional de la estudiante (De 

Tezanos, 2012; Ellis & Bochner, 2000), algo que se relaciona con la elección 

de su trayectoria educativa en la educación superior, lo que constituye un 

ejercicio personal de agencia sobre su futuro. 

Sentidos de evaluación educativa y exclusiones en el aula

Más allá del cuestionamiento a los sentidos de evaluación educativa ex-

presados a través de sus vivencias, se presentan en total doce relatos en los 
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que los sentidos de evaluación son descritos para explicar las consecuen-

cias que estos tuvieron en sus autores. Un primer tema común en este tipo 

de relatos es la alusión explícita o implícita a vivencias de evaluación edu-

cativa que interactúan negativamente con alguna dificultad de aprendizaje 

o neurodivergencia, lo que dificultó sus trayectorias escolares. A continua-

ción, una de las participantes explica cómo dicha vivencia se articuló con 

consecuencias a largo plazo:

Cuando estaba en séptimo básico tenía una profesora que siempre hacía 

las pruebas de historia con tal de que todo sea aprendido de memoria. 

Por ejemplo, en la evaluación de unidad nos pidió aprendernos todos los 

países y capitales del mundo. En lo personal, el peor método que pudo 

usar para una evaluación, por tanto, sufrí dos semanas estudiando, con 

la presión de la profesora y mi mamá. Además, la docente era bastante 

poco amigable conmigo, teniendo en cuenta que pertenecía al programa 

PIE por TDAH diagnosticado, por tanto, tenía una forma particular de ac-

tuar: inquietud, hablaba mucho, me distraía mucho y mis notas rondaban 

entre los límites. La profesora por tanto solo me exigía y no me alentaba, 

sino que me presionaba al punto que me hacía sentir menos, y tonta. Allí 

mismo en la prueba no respondí ni la mitad, fue estresante y considerando 

un trastorno diagnosticado más tardío relacionado al estrés y la ansiedad 

[…] fue una mala experiencia que me costó superar. (Participante 9, pp 1)

La participante relaciona la exigencia de la docente con sentirse me-

nos que sus compañeros y poco inteligente. Esta comparación con sus pares 

alude al rendimiento académico y el traspaso de resultados de evaluación 

educativa a su autopercepción, lo que, según Popkewitz (1998) y Nieminen 

y Yang (2023), es producto del poder de la evaluación educativa para la je-

rarquización y objetivación de los estudiantes. Además, menciona el estrés 

y ansiedad generada por este tipo de situaciones, lo cual concuerda con la 

perspectiva de Schutz (2012) sobre el rol de las vivencias en las actitudes y el 

pensamiento sobre nosotros mismos en comparación con otros. Es necesa-

rio aclarar que la estudiante se refiere a sí misma como perteneciente al Pro-

grama de Integración Escolar (PIE), que es el encargado de generar políticas 

de inclusión dentro y fuera del aula en el sistema educativo escolar chileno. 

En otro caso similar, el participante desarrolla su relato haciendo alusión 

implícita de un sentido de evaluación educativa centrada en el resultado, y 

cómo esa vivencia le hizo sentir excluido en su trayectoria escolar. 

Mi talón de Aquiles siempre fue matemática. No diría que fui disruptivo, 

pero sí que me costaba dirigir mi atención en el contenido, así que, por lo 

usual, hacía otros tipos de actividades, hablando con mis compañeros o 
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pegado al celular. Mi profesora en ese entonces solía ignorarme o man-
darme a inspectoría cuando no le respondía en clases. No respondía mis 
dudas en la clase, incluso en las pruebas. Terminé desconectando com-
pletamente de las clases y hoy en día no creo poder siquiera dividir o 
multiplicar sin ayuda. (Participante 10, pp 1)

En este último relato podemos ver cómo el participante relaciona sus 

vivencias de evaluación educativa centradas en el rendimiento académico 

como una excusa para ser excluido de la sala de clases cuando las expecta-

tivas de la docente no son cumplidas. Esta práctica de exclusión física del 

aula es presentada como una causa del abandono escolar parcial del partici-

pante cuando describe que a partir de esas vivencias tuvo una desconexión 

completa de la clase, un abandono que se produce sin salir físicamente del 

espacio del aula, lo que podría representar un aporte hacia la comprensión 

del fenómeno del abandono escolar desde las vivencias del estudiantado.

Sentidos de evaluación educativa, motivación y rol docente 

En un ámbito complementario que cruza los anteriormente expuestos 

se encuentran ocho relatos que hacen alusión directa a la motivación esco-

lar en diversas asignaturas, en relación con prácticas de evaluación que con-

trarrestan los sentidos predominantes. 

En el primer ejemplo, la participante juzga como monótonas las prác-

ticas de evaluación educativa en su contexto escolar. Además, destaca la 

ruptura de dicha monotonía a partir de prácticas que hacen alusión a estra-

tegias centradas en el aprendizaje:

En este establecimiento siempre encontré que la forma de evaluar de los/
as profesionales era muy monótona, por lo que me generaba una gran 
desmotivación en muchas de las asignaturas, pero frente a esto existió la 
excepción con la asignatura de inglés. Durante este curso, consideraba 
que era una materia desafiante para mí, me costaba, pero a diferencia de 
las demás asignaturas y/o profesores/as, esta profesora salía de todo lo 
común al momento de tener que evaluar. Recuerdo muy pocas veces en 
las que nos sentamos y tuvimos pruebas escritas, la mayor parte de sus 
evaluaciones en esta asignatura eran muy prácticas, muy didácticas. Con 
la miss, a la hora de evaluar diálogos en inglés hacíamos representaciones 
con vestuarios, mobiliario y demás. Al momento de tener que evaluar las 
prendas de vestir, hicimos un desfile de moda. En otras ocasiones tuvimos 
que cantar en inglés, bailar y la que más me gustó, hacer un programa 
de televisión con distintos ambientes, grupos y secciones. Todo aquello 
lo recuerdo de manera positiva por la gran motivación que me generaba. 
(Participante 17, pp 1)
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A partir del relato anterior, se puede inferir que la participante destaca 

positivamente una tarea compleja como una estrategia de evaluación al ser-

vicio del aprendizaje del inglés. Además, que esta asignatura representaba 

un nivel de dificultad alto para la estudiante, lo que permite derivar que la 

ruptura de prácticas de evaluación tradicionales protege el compromiso y 

motivación escolar, a pesar de la dificultad del objeto de estudio. 

En relación con esa motivación escolar, en otros cinco relatos la evalua-

ción educativa alternativa generó un apego por una asignatura en particu-

lar. En el siguiente caso, la participante relata cómo una situación no formal 

de evaluación tiene impacto en su trayectoria de vida: 

Siendo una adolescente de 16 años estaba pasando por procesos muy 
complejos, más de los que podía manejar. Me encontraba con una crisis 
emocional y miedos porque era la más porra y mis profesores estaban 
decepcionados de mí porque desperdiciaba mi potencial. Un día mi pro-
fesor de música me escuchó cantar una canción de mi autoría en inglés y 
me dijo que tenía que participar del festival de la canción a fin de año […]. 
Mi profesor de inglés me invitó a participar en competencias de inglés, 
llegando a competir en spelling bees […] abrió más posibilidades profe-
sionales a futuro. Hoy en día agradezco que mis docentes hayan evaluado 
más allá de mi rendimiento académico y confiaran en mis habilidades y 
talentos. Hoy en día curso la carrera de Pedagogía en Inglés […] espero 
que el idioma pueda potenciar mi futura carrera profesional con la música 
y a mis alumnos, para que aprendan con mucha música en mis clases. 
(Participante 59, pp 1)

A partir del relato anterior podemos inferir cómo la autopercepción de 

la participante disminuyó como producto de prácticas y sentidos de evalua-

ción educativa predominantes (Nieminen & Yang, 2023). Esto se puede in-

terpretar cuando se describe a sí misma como “la más porra”, expresando 

de forma implícita que sus calificaciones la posicionaron por debajo de sus 

pares en cuanto a su rendimiento académico (Popkewitz, 1992, 2008). El 

impacto de esa práctica fue tal que se puede interpretar como una vivencia 

detonante de su elección de carrera universitaria, influyendo en su trayec-

toria profesional y vital (Guzmán Gómez & Saucedo Ramos, 2015; Schutz, 

2012). Finalmente, cabe destacar que esa vivencia configura sus expectativas 

sobre el ejercicio docente que ejercerá al concluir sus estudios universitarios. 

En otros casos, la motivación sobre la elección de carrera universitaria 

se basa en ejemplos de vivencias de evaluaciones educativas violentas. En el 

caso del siguiente ejemplo, las prácticas de evaluación en el aula incluyen si-

tuaciones que provocan pudor estudiantil y afectan la relación pedagógica 
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(Meirieu, 2019). Ese es un ámbito de la reflexión no intencionado en la acti-

vidad de escritura narrativa realizada con los participantes: 

En cuanto a la segunda profesora, nos hacía pasar frente a la clase de 
forma individual para cantar. Para muchos de mis compañeros (la gran 
mayoría, incluido yo) no era agradable pasar adelante y cantar frente a 
todo el curso, donde casi todos hacen burlas y chistes. Además, algunas de 
sus evaluaciones se veían afectadas por si a ella le gustaban o no. Tuve mu-
chas confrontaciones con ella, que me motivaron a ser un mejor profesor 
y no hacer pasar por lo mismo a otros estudiantes. (Participante 59, pp 1)

En este último ejemplo vemos cómo los sentidos de evaluación educa-

tiva predominantes interactúan negativamente con la motivación del estu-

diante en la asignatura; sin embargo, esa vivencia actúa como motivación 

sobre la forma como desea ejercer la docencia cuando termine sus estudios 

de pregrado.

Discusión

A partir de los resultados expuestos y con respecto a las oportunidades 

que brinda la literacidad en la FID, es posible inferir, en primer lugar, que los 

relatos de los participantes del estudio relacionan mayoritariamente las vi-

vencias narradas con un sentido predominante de evaluación educativa cen-

trada en el rendimiento académico (Alcaraz et al., 2024; Parcerisa & Falabella, 

2017; Rueda Beltrán, 2021). En dichos relatos, la escritura académica permite 

el cuestionamiento de los sentidos predominantes de evaluación educativa 

al describirlos, por ejemplo, como parte de vivencias que interfieren con el 

desarrollo de sus gustos personales. Esto se encuentra en coincidencia con 

la perspectiva del uso del lenguaje como herramienta al servicio de la cons-

trucción de sentidos surgidos de un cúmulo de vivencias que construyen ex-

periencias significativas (Guzmán Gómez & Sauceso Ramos, 2015; Schutz, 

2012). Asimismo, los participantes describen prácticas de evaluación que se 

alejan de los sentidos tradicionales de evaluación educativa como iniciati-

vas diferentes e innovadoras de docentes particulares. En esa descripción, 

es posible inferir que se categoriza a dichos docentes como una presencia 

excepcional dentro del sistema educativo escolar, mostrando a través de los 

relatos sobre vivencias escolares cómo la evaluación educativa permea to-

dos los niveles del currículum y las prácticas pedagógicas cotidianas en el 

aula (Pinar, 2016).

En segundo lugar, el cuestionamiento de los sentidos de evaluación 

educativa permite valorar aquellos que consideran positivos para el desa-

rrollo de sus aprendizajes. Dicha valoración se asocia a la motivación escolar 
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por las asignaturas en las que sus docentes ejercen prácticas de evaluación 

innovadoras (Bravo-Sanzana et al., 2021), reforzando la idea de que la es-

critura académica como estrategia didáctica desarrolla y fortalece el pensa-

miento crítico (Alois et al., 2016; Cepeda Villavicencio, 2023). 

Por el contrario, se expresan sentimientos de presión, pérdida de en-

tusiasmo y sensación de alejamiento con respecto a las asignaturas invo-

lucradas en sus relatos, cuando esas narraciones se refieren a prácticas de 

evaluación tradicionales (DeLuca et al., 2018). En los contrastes que hacen 

los participantes, se puede inferir que el foco de la escritura de relatos bre-

ves efectivamente provoca la reflexión sobre los objetos de estudio en la FID 

(Atorresi & Eisner, 2021; De Tezanos, 1982, 2007, 2012). 

En relación con los cuestionamientos anteriormente mencionados, la 

literacidad académica permite visualizar las oportunidades de la escritura 

narrativa sobre vivencias escolares y prácticas pedagógicas, desde la auto-

etnografía planteada por Ellis (2019). Además, la resignificación del objeto 

de la evaluación educativa es posible gracias al análisis de producciones tex-

tuales de grupos específicos (como los estudiantes de pedagogía), lo que 

refuerza la importancia de la literacidad académica en la FID desde la pers-

pectiva de Blommaert (2019, 2020). Estas reflexiones establecen una cone-

xión con la resistencia a prácticas de exclusión educativa en el aula, porque 

la escritura académica narrativa actúa como una estrategia de autoafirma-

ción que contrarresta los modos de silenciamiento escolar (Dotson, 2011; 

Fraser, 2012; Riessman, 2008), lo cual fortalece la formación de la identidad 

profesional de los estudiantes de pedagogía (De Tezanos, 2012), a la vez que 

cómo la influencia social y cultural del acceso a medios de producción tex-

tual afecta la participación del estudiantado en la literacidad académica. 

 Los resultados permiten discutir cómo a partir de las prácticas de 

evaluación educativas excluyentes se visualiza la necesidad de resignificar di-

chas prácticas, para reflexionar sobre las vivencias relatadas como una mani-

festación de injusticia social. Lo anterior, porque dichas vivencias ponen en 

desventaja educativa a todos aquellos estudiantes que no responden fiel-

mente a las expectativas que los docentes tienen sobre ellos. Así, la litera-

cidad académica a través de la escritura narrativa brinda una oportunidad 

para reflexionar y modificar las prácticas docentes desde la FID. Esto es po-

sible gracias al rol de la escritura en la construcción de nuevos conocimien-

tos (De Tezanos, 1982, 2007, 2012) y a las posibilidades de la autoetnografía 

propuesta por Ellis et al. (2011) y Ellis y Bochner (2000) para la reflexividad 

de los docentes y el fortalecimiento de su identidad profesional. 

Por tanto, la discusión de la evaluación educativa a través de la escritura 

de relatos breves permite luego buscar mecanismos, estrategias y prácticas 

alternativas que contrarresten la falta de equidad en el aula. Esto es esencial 
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para generar prácticas pedagógicas que aporten a la superación de la in-

justicia social (Murillo et al., 2016), lo que reafirma la importancia del análi-

sis de la producción textual para la comprensión de los fenómenos sociales 

complejos (Blommaert, 2019, 2020), algo especialmente importante en la 

etapa de formación profesional actual de los participantes que colaboraron 

en este estudio, puesto que se encuentran a meses de realizar sus prácticas 

profesionales intermedias, en las que deberán diseñar situaciones de apren-

dizaje en el aula y desafiar los obstáculos para un ejercicio pedagógico que 

atienda equitativamente a todo el estudiantado. 

Conclusiones

A partir de los resultados y la discusión, se destaca que las oportuni-

dades que brindan literacidad en la FID se relacionan con la posibilidad de 

que los estudiantes de pedagogía sean capaces de reconocer sus propias vi-

vencias sobre prácticas educativas que reproducen la inequidad en el aula 

y que impiden contrarrestar las injusticias sociales. En primer lugar, esto es 

posible gracias a que la escritura de relatos breves sobre vivencias persona-

les de evaluación educativa permitió expresar implícita y explícitamente los 

sentidos de evaluación contenidos en dichos relatos. En segundo lugar, en 

ese proceso de escritura los participantes encontraron un espacio de expre-

sión personal que facilitó el cuestionamiento de los sentidos de evaluación 

educativa predominantes en su trayectoria escolar, lo cual permitió que re-

flexionasen sobre las consecuencias de dichos sentidos, relacionándolos con 

prácticas de exclusión en el aula y consecuencias personales que son signi-

ficativas para ellos. 

Sumado a lo anterior, es posible concluir que el cuestionamiento y la 

reflexión sobre las prácticas de evaluación educativa y los sentidos predo-

minantes en los que se anclan permiten resignificar dichos sentidos. A su 

vez, esa resignificación es una oportunidad para el diseño de situaciones de 

aprendizaje que contrarresten la exclusión educativa y las prácticas de discri-

minación en el aula, diseño que solo es posible a través de la visualización de 

las estructuras de poder que permean las instituciones educativas y las prác-

ticas docentes, como lo son los sentidos predominantes de evaluación edu-

cativa que presionan el currículo escolar.  

Finalmente, es necesario destacar que la literacidad en la FID a través de 

la escritura de relatos breves es una estrategia didáctica que permite la re-

flexión cotidiana en un corto periodo de tiempo. En futuras investigaciones, 

se pretende transformar esta estrategia pedagógica en un elemento que 

permita la reflexión sistemática durante las dieciséis semanas en que se eje-

cutan las asignaturas de formación profesional. Esto, con el fin de visualizar 
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en un mediano plazo cómo se articula el relato de vivencias de evaluación 

educativa escolar con la resignificación conceptual de esta, el diseño de si-

tuaciones de aprendizaje y la construcción de la identidad profesional de los 

estudiantes de pedagogía. Además, algunos resultados no esperados en  

los análisis realizados permiten visualizar oportunidades para comprender 

cómo diversos objetos de estudio en el ámbito de la investigación educa-

tiva se conectan a través de las vivencias de los estudiantes, por ejemplo, la 

evaluación educativa, la motivación escolar, el aumento del riesgo de aban-

dono escolar y la relevancia de la relación pedagógica en el aula, todos tópi-

cos que surgieron en la escritura narrativa de los estudiantes de pedagogía. 

La escritura de estos relatos representa por tanto una oportunidad para 

orientar las prácticas cotidianas de literacidad académica a la comprensión 

de fenómenos educativos complejos que aporten a las políticas públicas de 

FID. A su vez, esto permitirá superar algunas de las limitaciones de esta in-

vestigación, profundizando sus resultados a través de nuevos estudios de 

caso que permitan realizar un análisis vertical profundo del fenómeno.
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