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RESUMEN
Desde una metodología cuantitativa de tipo descriptiva-inferencial, el
objetivo de este artículo es analizar los niveles de logro que registran
estudiantes de una universidad pública chilena en contexto de evaluación
online, con especial interés sobre el efecto que tendrían los pactos
de colaboración en el rendimiento de dos asignaturas, una teórico-
conceptual y otra lógico-procedimental. Los resultados reportaron un
mejor desempeño y una reducción en las tasas de omisión y de error
bajo modalidad virtual, comportamiento condicionado a la naturaleza del
contenido. Por otra parte, la alta consistencia en el índice de error de las
pruebas analizadas sería evidencia de pactos de colaboración, aunque los
diferenciados niveles de desempeño entre estudiantes permiten sostener
que su efectividad estaría determinada por la exigencia cognitivo-
procedimental asociada al ítem, así como por la calidad y profundidad
del conocimiento distribuido entre los estudiantes que participan de los
grupos de cooperación.
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ABSTRACT
From a descriptive-inferential quantitative methodology, the objective of
this article is to analyse the achievement levels of students at a Chilean
public university in a context of online education, with special interest
in the effect that collaboration pacts among students would have on
the performance of two subjects, one theoretical-conceptual and the
other logical-procedural. The results show a better performance and a
reduction in omission and error rates under online modality, although
this seems to be conditioned by the nature of the content of the tests
analysed. In addition, the high consistency in the error rate of the
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tests analysed would be evidence of collaborative
pacts among students, although the different levels of
performance among them allow us to argue that their
effectiveness would be determined by the cognitive-
procedural demand associated with the item, as well as by
the quality and depth of the knowledge distributed among
the students participating in the cooperative groups.
Keywords
learning processes; assessment; distance education; higher
education.

Durante la pandemia por Covid-19, las
instituciones educativas de todos los niveles
se vieron obligadas a adaptarse rápidamente
a modalidades de enseñanza online a objeto
de garantizar el derecho a la educación.
Esta transición forzosa y generalizada a la
educación no presencial, a pesar de los beneficios
que se le reconocen para enriquecer los
aprendizajes (Andriah & Faizal, 2021; Barberá,
2016; Dorrego, 2016; İnci, 2021; Morales &
Nova, 2021; Umaña-Mata, 2020), supuso un
importante desafío para los procesos evaluativos
tradicionales (Gómez et al., 2022; López et al.,
2022; Morales & Nova, 2021; Sánchez et al.,
2021; Umaña-Mata, 2020).

La evaluación se constituyó en una instancia
de la intervención pedagógica particularmente
compleja. Al estar escindida de la tradicional
supervisión docente, la calificación se vuelve
un estimador escasamente confiable respecto del
real aprovechamiento que hace el estudiante del
currículum o unidad evaluada (García-Peñalvo,
2020; Harper et al., 2020; D’Souza & Siegfeldt,
2017; López et al., 2022; Morales & Nova,
2021; Sánchez et al., 2021; Schwartzman et al.,
2021). En efecto, en la evaluación online el
estudiante puede acceder a material de consulta,
activar pactos de colaboración e incluso recurrir
a la asistencia de sus redes de apoyo (García-
Peñalvo, 2020; Gómez et al., 2022), conjunto
de recursos auxiliares que tradicionalmente en
la evaluación presencial están explícitamente
proscritos (Comas & Sureda, 2007; Morey-López
et al., 2013; Gómez et al., 2022).

Si bien el fraude evaluativo es una conducta de
riesgo a la cual la educación presencial tampoco
le es ajena, es precisamente en este nuevo

contexto de evaluación online donde adquiere
mayor relevancia (García-Peñalvo, 2020; Gómez
et al, 2022; Morales & Nova, 2021). En efecto,
esta práctica operaría en una lógica de costo-
beneficio, buscando equilibrar el riesgo de ser
descubiertos con el beneficio de obtener una
calificación más alta (Cebrián-Robles et al.,
2018; Cluskey et al, 2011; Sattler et al., 2013).
Aunque tiende a ser un comportamiento más
habitual entre aquellos de menor rendimiento
(Do Ba et al., 2017; Gómez et al., 2022; Morey
et al., 2013; Cebrián-Robles et al., 2018) y
motivación en sus estudios (Gerderman, 2000),
bajo determinadas condiciones de urgencia,
necesidad o conveniencia, bien se podría
manifestar a contrapelo de los parámetros éticos
(Gómez et al., 2022) y perfil académico del
estudiante. De allí la supuesta masificación que
la copia y el plagio adquirirían bajo la modalidad
educativa no presencial.

Aun concibiendo las prácticas de colaboración
y el uso de material auxiliar en estas instancias de
evaluación online como algo inevitable, a nivel
de diseño curricular la literatura propone que se
debiese replantear los métodos tradicionales de
evaluación, fomentando el razonamiento lógico
y la resolución de problemas complejos por sobre
la mera memorización, a fin de dar mayores
garantías de fiabilidad y objetividad al proceso
evaluativo (García-Peñalvo, 2020; López et al.,
2022; Morales & Nova, 2021; Pozo & Pérez,
2009; Schwartzman et al., 2021).

Lo anterior implicaría poner atención no
solo sobre el qué evaluar, sino también al
cómo evaluar, evento particularmente sensible en
contexto de evaluación no presencial. Al poner el
acento sobre el procedimiento, los connaturales
pactos de colaboración pueden ser controlados
en sus efectos indeseados para comenzar a
constituirse en instancias de aprendizaje, donde
los estudiantes discuten, contrastan opiniones
y ponen en común lo que saben y lo que
ignoran (Jaras, 2017; Rojas, 2020; Swan, 2005;
Umaña-Mata, 2020). Así entendido, dispositivos
evaluativos adecuadamente diseñados evitarían
hacer de la mera concertación condición
suficiente para obtener, por medio de la
apropiación indebida de lo ajeno, mejores
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calificaciones (García-Peñalvo, 2020; Gómez et
al., 2022; Jaras, 2017; López et al., 2022;
Morales & Nova, 2021), sino por el contrario
una oportunidad para exponer la diversidad de
perspectivas y enriquecer la comprensión de los
contenidos de la unidad curricular evaluada, a
la vez que fomenta las habilidades sociales entre
los estudiantes que participan de esta interacción
(Obando, 2009).

Desde una perspectiva más compleja y menos
reduccionista, la evaluación no tiene como
únicos propósitos estimar el nivel de dominio
curricular del estudiante o la efectividad del
proceso de enseñanza del docente (Gómez
et al., 2022), por cuanto también moviliza
aprendizajes al motivar a los alumnos a estudiar.
En efecto, el aprendizaje deriva también de la
necesidad de prepararse adecuadamente para
una prueba, de allí que la intensidad del
estudio aumente conforme se acerca la fecha
de su realización. Preparación que además
tiende a realizarse en grupos pequeños, selectos
y unidos por vínculos socioafectivos previos,
donde los estudiantes colaboran activamente
y aprenden del conocimiento distribuido entre
sus integrantes. Atendiendo a esta potencialidad
que tiene el grupo para articular más y mejores
aprendizajes, se plantea también la necesidad de
reconceptualizar la copia y el plagio evaluativo
(García-Peñalvo, 2020; Gómez, et al., 2022;
López et al., 2022; Sánchez et al., 2021; Umaña-
Mata, 2020), cuestionando su tradicional estigma
de prácticas fraudulentas y sancionables (Comas
& Sureda, 2007; Cebrián-Robles et al., 2018;
Gerderman, 2000; Morey-López et al., 2013;
Sattler et al., 2013), para comenzar a concebirlas
como pactos de colaboración entre iguales para
el aprendizaje (Jaras, 2017).

En consecuencia, a objeto de determinar los
diferenciales niveles de logro que los estudiantes
registran en contexto de evaluación online,
así como la incidencia que tienen los pactos
de colaboración en este contexto, el presente
artículo analiza el rendimiento alcanzado en
educación online por un grupo estudiantes
de una misma formación disciplinar y área
curricular durante los años 2020 y 2021 en
dos asignaturas que demandan, por un lado,

competencias teórico-conceptuales y, por otro,
habilidades lógico-procedimentales. Se asume
como supuesto que la mera articulación de
los pactos de colaboración no son condición
suficiente para obtener una mejor calificación,
por cuanto la efectividad de esta estrategia
estaría determinada por las características del
ítem, el nivel taxonómico de los contenidos a
evaluar, así como por la calidad y profundidad
del conocimiento distribuido entre los individuos
que en reciprocidad colaboran.

Metodología

Diseño

El artículo es de corte estadístico-inferencial y
explora el rendimiento durante las clases online
que registra un mismo grupo de estudiantes en
dos asignaturas, una lógico-procedimental (ALP)
y otra teórico-conceptual (ATC), haciendo
hincapié en el análisis de los pactos de
colaboración que tienden a articularse en
contexto de evaluación no presencial.

Instrumento

La asignatura teórico-conceptual refiere a un
área curricular de la formación disciplinar
que, vinculada a la metodología de la
investigación, busca desarrollar competencias
conceptuales, manejo de teorías y definición de
términos científicos. Por su parte, la asignatura
lógico-procedimental, correspondiendo al mismo
ámbito del saber, en su estructura curricular
aborda el manejo de técnicas y procedimientos
para la manipulación, síntesis, representación
y análisis de datos desde una perspectiva
eminentemente práctica. En consecuencia, son
asignaturas del mismo ámbito disciplinar, de
secuencialidad curricular y dictadas a una misma
población estudiantil, pero cuyos contenidos,
evaluados por un mismo profesor y formato de
preguntas, difieren en su nivel taxonómico.

Se analiza un conjunto de 12 evaluaciones
tipo test aplicadas en las asignaturas ATC y
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ALP durante los años de confinamiento por
emergencia sanitaria (2020 y 2021) bajo la
modalidad de evaluación no presencial. Del
conjunto de evaluaciones se consigna para cada
test la pauta de corrección de cada ítem y
alternativa elegida, así como los índices de
respuestas correctas, tasa de omisión y tasa de
error.

A objeto de resguardar la validez de las
comparaciones, los test analizados mantienen
homogeneidad respecto del formato de pregunta,
extensión y duración, así como el tipo de
contenido en ambos años en razón de la unidad
curricular evaluada. Se contempla un conjunto
de tres evaluaciones por asignatura y año. Cada
evaluación tiene una extensión de 20 ítems de
alternativa múltiple o tetracórica.

Muestra

La muestra está constituida por un conjunto de
estudiantes que para un mismo año rendían las
evaluaciones correspondientes a dos asignaturas
dictadas secuencialmente, una de corte teórico-
conceptual y otra lógico-procedimental. Si bien
ambas asignaturas están referidas a una misma
formación disciplinar vinculada a las ciencias
sociales, precisan en términos curriculares
diferenciales perfil de competencias.

A objeto de mantener una homogeneidad
en la selección de las muestras que garantice
adecuados análisis comparativos, se utilizó como
criterio de inclusión que el estudiante haya
cursado ambas asignaturas y realizado las
correspondientes evaluaciones en un mismo año.
Bajo este principio, para el año 2020, la muestra
estuvo integrada por 21 estudiantes, mientras que
para el año 2021 fue de 25 estudiantes.

Procedimiento

Se construyó un conjunto de índices ad hoc a
fin de analizar comparativamente el rendimiento
de dos asignaturas que requieren por parte de los
estudiantes competencias curriculares diferentes.
En lo específico, se busca explorar, junto con el
desempeño alcanzado, la influencia de los pactos

de colaboración que los alumnos tendieron a
articular en contexto de evaluación online.

En primer lugar, para cada test, asignatura y
año se analizan los índices reportados durante su
proceso evaluativo, expresados en la tasa de error,
tasa de omisión e índice de respuestas correctas
para una misma población estudiantil.

La selección de aquellos estudiantes que hayan
cursado ambas asignaturas durante el mismo
año en periodos lectivos consecutivos, pese a
la pérdida de información que ello implica, se
realiza a efectos de mantener una homogeneidad
funcional y controlar de mejor manera los
atributos vinculados a los grupos de comparación
en toda la secuencia del proceso evaluativo.

Por su parte, sobre la base de la similitud
del patrón de respuesta errónea, se construyó el
índice de Consistencia en el Error. El análisis
de este índice se fundamenta en el supuesto
de que, estando el ítem bien diseñado, la
inclinación por uno u otro de los distractores
que lo conforman, es de distribución aleatoria,
razón por la cual la presencia de una proporción
significativamente mayor hacia alguno de los
distractores sería expresión de los pactos de
colaboración entre iguales que se generan con
ocasión de la evaluación online.

Se parte de la hipótesis de que en
contextos de evaluación online la generalidad
de los estudiantes tendió a concertarse a
objeto de obtener mejores calificaciones, sin
embargo, la efectividad de esta estrategia estaría
condicionada por la naturaleza del contenido
evaluado, las características del ítem y la calidad
del conocimiento distribuido dentro de los
integrantes del grupo de cooperación.
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Resultados

Figura 1.
Nivel de logro según modalidad de evaluación.

La Figura 1 expone el rendimiento de
dos asignaturas que miden competencias
procedimentales y conceptuales, ambas bajo
modalidad evaluativa presencial (gráfico de la
izquierda) y virtual (gráfico de la derecha).
En la gráfica se observa un significativo mejor
desempeño en la evaluación online, aunque este
recibe también el efecto de la naturaleza del
contenido o materia evaluada.

Los desempeños evaluativos son
significativamente mejores en contexto de
educación online, particularmente cuando el
contenido que se evalúa es de corte teórico-
conceptual. A objeto de analizar este diferencial
desempeño, la Tabla 2 expone de forma
desagregada para cada test y asignatura realizada
bajo la modalidad virtual durante los años
2020 y 2021, el comportamiento observado
en los indicadores de Rendimiento, Error y
Omisión, en razón de la naturaleza del contenido
evaluado, adicionalmente se incorpora el Índice
de Consistencia en el Error.

Tabla 1
Índice de desempeño según asignatura, evaluación y
año

Nota. ALP= Asignatura Lógico-
Procedimental; ATC= Asignatura

Teórico-Conceptual; E= Evaluación.

En la asignatura de corte lógico-procedimental
los rendimientos son significativamente menores
en cada uno de los test, con niveles de logro que
transitan entre 0.43 y 0.65 para el año 2020 y
0.46 y 0.60 para el 2021, con una comparativa
mayor concentración en las puntuaciones más
bajas de la escala de calificación. Por su parte,
la tasa de error, expresada como proporción
de respuestas incorrectas, es comparativamente
mayor que la observada en los test de la
asignatura teórico-conceptual. Igual tendencia,
aunque más atenuada, se observa al analizar la
tasa de respuesta omitida.

Como resultado de las particularidades de
la evaluación online, a nivel general el
rendimiento mejora, disminuyen las tasas de
error y se observa una mayor tendencia por
parte del estudiante a arriesgar, contestando
preguntas que en contexto presencial omitiría.
No obstante, el comportamiento de estos índices
(Rendimiento, Error y Omisión) evidencian un



Carlos Rodríguez-Garcés, David Romero-Garrido, Denisse Espinosa-Valenzuela.

| Universitas Psychologica | V. 23 | Enero-Diciembre | 2024 |6

impacto diferenciado sobre la base del contenido
evaluado.

Expuestos a evitar el riesgo de la
reprobación, elevar su calificación o incluso
mantener un determinado estatus académico, la
generalidad de los estudiantes activaría pactos
de colaboración realizando plagio evaluativo;
conducta que, si bien tradicionalmente se
vincula como una falta de integridad académica,
se manifestaría incluso a contrapelo de los
parámetros éticos del estudiante y con relativa
independencia de su perfil académico. Puestos
a evaluar este supuesto, la misma Tabla 2
expone índices de similitud del patrón de
respuesta errónea del conjunto de ítems que
integran cada test, tanto en la asignatura teórico-
conceptual (ATC) como lógico-procedimental
(ALP) y siempre para un mismo contingente de
estudiantes.

El análisis del Índice de Consistencia en
el Error reporta a nivel global un relevante
patrón de similitud, con intervalos que transitan
entre 0.77 y 0.97, sin observarse grandes
diferencias entre asignaturas o contenido
evaluado. Si bien este índice, en tanto promedio,
no contempla las connaturales dispersiones
entre individuos y/o subgrupos, su elevada
puntuación da cuenta de una mancomunada
concertación de los estudiantes para colaborarse
mutuamente. Asumiendo que el error se
distribuye aleatoriamente, los altos índices
reportados permiten descartar la concordancia
por simple azar para asumir la activación
de pactos de colaboración al momento de
responder a los test, aunque su efectividad estaría
condicionada a la naturaleza del contenido
evaluado.

Por otra parte, la relativa homogeneidad de
los altos índices en las distintas aplicaciones
permite suponer que estos grupos de cooperación
tienden a mantener su conformación en las
distintas evaluaciones y asignaturas cursadas.
Continuidad identitaria que estaría dando cuenta
que estos pactos de colaboración no son
circunstanciales ni de composición azarosa.

Discusión

Los estudiantes exhiben mejores calificaciones
en la evaluación online que en la presencial
(Cepeda et al., 2022), no obstante, estas difieren
en razón de la naturaleza del contenido. Son
precisamente los contenidos de corte teórico-
conceptual los que tienden a aprovechar en
mayor medida las ventajas comparativas que
instala la evaluación no presencial (Swan, 2005).
La evaluación de contenidos de esta naturaleza
se ve favorablemente influenciada por los estilos
cognitivos, la lectura anticipada e incluso la
memorización, además de posibilitar una mayor
eficacia al uso de recursos y redes de apoyo (Thoe
et al., 2021).

Lo teórico-conceptual demanda competencias
de un nivel taxonómico de rango inicial y
de menor dificultad comparada, tales como
identificar, seleccionar y organizar información
explícita de un texto (Andriah & Faizal, 2021;
Felia & Defitriani, 2021; Badjeber & Mailili,
2019; Rittle-Johnson & Schneider, 2014; Thoe
et al., 2021); conjunto de atributos que hacen
del material auxiliar y los grupos de colaboración
instancias de apoyo evaluativo significativamente
más efectivas.

Por su parte, lo lógico-procedimental, dado
el carácter de sus ítems y tipo de competencias
que busca articular (Andriah & Faizal, 2021;
Felia & Defitriani, 2021; Stelzer et al., 2021;
Travi, 2006), se ve menos influenciado por
el uso de material de apoyo externo, siendo
también más demandante de la calidad y
cantidad del conocimiento distribuido entre
los integrantes que conforman el grupo
de colaboración. Mayores exigencias que
condicionan el desempeño y se expresan en una
menor calificación comparada con la asignatura
teórico-conceptual (Cepeda et al., 2022; Flores
et al., 2021; Parker & Gemino, 2001; Santos
& Vallelado, 2013; Surif et al., 2012), aunque
este desempeño es también determinado por
la presencia de hándicaps curriculares y de
competencias, tanto del estudiante como del
grupo con el que este colabora.

El aprendizaje conceptual, que se refiere
al conocimiento de términos, signos y
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principios, sirve como base para el aprendizaje
procedimental (Andriah & Faizal, 2021; Felia
& Defitriani, 2021; Surif et al., 2012; Septiani
& Paidi, 2020), que implica la aplicación de
reglas y principios. Sin embargo, el dominio
del aprendizaje procedimental requiere por parte
del estudiante una comprensión más profunda
y la habilidad de aplicar estos conceptos a
situaciones prácticas (Santos & Vallelado, 2013).
Ello explicaría, en parte, los diferenciales niveles
de rendimiento observados en ambos tipos de
aprendizaje tanto en la presencialidad como en la
virtualidad.

En el contexto online, la evaluación adquiere
mayor flexibilidad, brindando al estudiante la
posibilidad de razonar y elaborar mejor la
respuesta, poder acceder a material auxiliar,
además de articular redes de apoyo y
retroalimentación a través de la ayuda de
compañeros u otras personas del entorno social
cercano (Andriah & Faizal, 2021; Arat & Bakan,
2011; Barberá, 2016; Naibaho & Wulandari,
2021; Dorrego, 2016; İnci, 2021; Kearsley, 1999;
Kirik, 2014; Morales & Nova, 2021; Umaña-
Mata, 2020). Este conjunto de atributos de
una evaluación no supervisada explicaría el
mejor desempeño observado en las calificaciones
respecto de las registradas bajo la modalidad
tradicional o presencial.

La literatura especializada reporta que en
espacios no presenciales se observa una mayor
tendencia a que los estudiantes expuestos a un
examen colaboren con otros (García-Peñalvo,
2020; Gómez et al., 2022; Sánchez et al., 2021),
generando en la calificación un sesgo complejo
de estimar y controlar. Esta situación posiciona a
la evaluación online como el componente de la
intervención pedagógica que más incertidumbre
genera en el profesorado (D’Souza & Siegfeldt,
2017; Harper et al., 2020; Morales & Nova,
2021; Sánchez et al., 2021; Schwartzman et al.,
2021).

Sin desconocer el fin instrumental de
los pactos de colaboración a objeto de
garantizar un mejor rendimiento, apoyado
en las ventajas que supone el conocimiento
distribuido entre los integrantes del grupo, estos
pactos se estructurarían fundamentalmente sobre

la base de un vínculo personal y afectivo.
Es precisamente la preexistencia de estos
lazos la que condiciona tanto la articulación
instrumental de los grupos como la permanencia
de sus integrantes durante las distintas etapas del
proceso evaluativo.

Asumiendo que la concertación para la copia
o el plagio es concebida tradicionalmente por
la academia y el sistema educativo como un
acto deshonesto y de fraude evaluativo (Cebrián-
Robles et al., 2018; Cluskey et al., 2011; Comas
& Sureda, 2007; Gerdeman, 2000; Moeck, 2002;
Morey-López et al., 2013; Sattler et al., 2013),
quienes incurren en estas prácticas procuran no
exponerse públicamente a ella. De allí que, de
mediar la copia en cualquiera de sus formatos,
esta se haga en contextos de privacidad,
sigilo y confianza. Los vínculos afectivos entre
los integrantes del grupo proporcionan a sus
participantes precisamente este entorno seguro y
cómodo donde pueden desenvolverse con cierto
nivel de confianza, creando una complicidad
propicia para la adquisición y el intercambio de
información a objeto de responder a las preguntas
o reactivos de un test.

Los lazos de confianza grupal resguardan
la exposición y los efectos negativos que se
podrían derivar de una práctica de este tenor al
hacerse pública, pero, por otra parte, posibilita
que los estudiantes se sientan más propensos
a participar activamente, plantear preguntas y
expresar sus inquietudes en torno a la evaluación
(Jaras, 2017; Obando, 2007). La comunicación
fluida y abierta que surge de estas relaciones
fomentaría el intercambio de ideas y perspectivas,
enriqueciendo así el proceso de aprendizaje.
De igual manera, la existencia de vínculos
afectivos contribuiría a la reducción de la
ansiedad y el estrés, eventos que a menudo están
asociados con el acto evaluativo. Cuando los
estudiantes se sienten apoyados y comprendidos
por sus compañeros, se crea un ambiente menos
intimidante en el que estos pueden demostrar
sus habilidades y conocimientos de manera más
auténtica.

Con la evaluación online las calificaciones
mejoran, se reduce la tasa de omisión de
respuesta y disminuye el índice de error,
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no obstante, estos indicadores presentan un
comportamiento diferencial dependiendo del
contenido a evaluar. En evaluaciones de carácter
teórico-conceptual el impacto de la modalidad
no presencial es significativamente mayor que
en aquellas de naturaleza lógico-procedimental
(Flores et al., 2021; Parker & Gemino, 2001),
delta o diferencia que se manifiesta a pesar de
la articulación de los grupos de colaboración.
Situación que posibilitaría sostener que la mera
gestación de estos grupos no es condición
suficiente para garantizar una mayor calificación,
por cuanto la efectividad de esta estrategia
estaría supeditada a la naturaleza del contenido
evaluado y a las exigencias que este contenido
hace al nivel de dominio que los distintos
integrantes del grupo tienen sobre la materia.

La evaluación online fomenta en los
estudiantes prácticas como la consulta de
material auxiliar, la articulación de redes de
apoyo y la búsqueda de ayuda, constituyéndose
en estrategias tan masificadas como inevitables
en estos contextos educativos (García-Peñalvo,
2020; Gómez et al., 2022). Si bien algunas
propuestas formativas a distancia instalan
modalidades de evaluación presencial a objeto
de mantener tolerables niveles de rigor y
objetividad en la calificación, no es menos cierto
que su implementación supone complejidades
técnicas y logísticas a veces difíciles de
sortear. Dicho en otros términos, la educación
online tendrá que convivir con estas prácticas
tradicionalmente concebidas como deshonestas,
procurando controlarlas, dentro de lo posible, a
objeto de reducir el negativo impacto que de ellas
se deriva.

El acto evaluativo no solo debe ser concebido
como un instrumento de medición del progreso
del estudiante y una estimación de la efectividad
del proceso de enseñanza (Gómez et al.,
2022), sino también como una oportunidad para
aprender (Rodríguez & Ibarra, 2011; Sánchez
et al., 2021), donde los estudiantes ponen
en juego su conocimiento, perfeccionan sus
habilidades y estrategias de estudio, las cuales
por tendencia general tienden a contemplar la
participación de otros. Preparar una evaluación
genera aprendizajes y este, junto con ser un

proceso que se intensifica a medida que se acerca
la fecha de la evaluación, es una actividad
eminentemente social. El estudiante aprende de
otros y con otros.

Dicho esto, se hace necesario replantear estas
prácticas de apoyo externo, relativizando su
tradicional concepción fraudulenta y punible,
no solo por ser inevitables, sino porque además
pueden constituir estrategias de aprendizaje.
Esto requiere por parte del docente un
rediseño de la estrategia evaluativa, transitando
desde el ejercicio memorístico y repetitivo,
de taxonomía rudimentaria, hacia ítems que
incorporen problemas más complejos, el
desarrollo argumentado y reflexivo, donde el
simple uso de material auxiliar o consulta a otro
no sea condición suficiente para su adecuada
resolución (García-Peñalvo, 2020; Gómez et al.,
2022; López-Gómez, 2022; Morales & Nova,
2021; Pozo & Pérez, 2009; Schwartzman et al.,
2021).

Al poner en juego la capacidad para la
resolución de problemas, el pensamiento crítico
y la reflexión argumentada, estas estrategias
evaluativas más demandantes tendrían el
potencial de hacer de los inevitables pactos
de colaboración una instancia que promueve
aprendizajes entre sus participantes. Los
estudiantes, acostumbrados a estudiar con otros,
aclaran sus dudas, argumentan su postura frente
al ítem y aprenden de la puesta en común,
más aún si este evento es intencionado por
el propio docente. Así concebida, esta práctica
se distanciaría de su concepción punible de
indebida apropiación del conocimiento ajeno
(Comas & Sureda, 2007; Moeck, 2002; Morey-
López et al., 2013), para ser el resultado de un
accionar colaborativo que apela al conocimiento
distribuido, ahora socialmente compartido.

Es importante señalar que la mera
concertación para una evaluación no es en sí
misma garantía de una mejor calificación. Su
efectividad estaría condicionada no solo por
las características del instrumento y naturaleza
del contenido evaluado, sino también por
la calidad del conocimiento distribuido al
interior del grupo. En grupos de colaboración
donde el conjunto de sus integrantes presenta
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competencias disciplinares menos avanzadas,
vacíos o hándicaps curriculares, debilidades
para el aprendizaje autónomo y conductas de
procrastinación, la efectividad de estos pactos
de colaboración se verá significativamente más
reducida, limitando con ello la capacidad para
hacer de la acción grupal una experiencia de
aprendizaje enriquecedora. Ello instala como
corolario un problema de orden ético, donde la
diferencial calidad de los grupos de colaboración,
ahora usadas en el contexto evaluativo, corren
el riesgo de agudizar las brechas preexistentes.
En efecto, en la medida en que la efectividad
de los pactos de colaboración en el rendimiento
y aprendizaje está condicionada a la calidad y
disponibilidad del conocimiento y habilidades
distribuidas entre los integrantes del grupo,
la segmentación estructural que evidencia el
sistema educativo tenderá a profundizar la
desigualdades y brechas.

Conclusiones

El sistema educativo, incluido el universitario,
con ocasión del confinamiento derivado por
la pandemia sanitaria, migró abruptamente a
una modalidad no presencial de enseñanza para
la realización de las clases y las evaluaciones.
Este nuevo escenario evaluativo, dada las
particularidades que impone la educación online,
significó un desafío a la hora de procurar
garantizar que el resultado de las calificaciones
sea efectiva expresión del nivel del logro
individual que el alumno tiene y hace del
currículum.

Bajo el supuesto de que, en la evaluación
online, en tanto escindida del control docente,
el uso de material auxiliar y la articulación
de pactos de colaboración se constituyen en
prácticas tan recurrentes como inevitables, este
artículo analizó el rendimiento obtenido en
dos asignaturas que, perteneciendo a un mismo
programa y área de una formación disciplinar
específica, difieren en los niveles taxonómicos
que buscan evidenciar como resultado de
aprendizaje. Mediante la exposición de un
conjunto de índices de las diversas evaluaciones

realizadas en una asignatura teórico-conceptual
y otra lógico-procedimental, se analiza el
rendimiento alcanzado en la educación online y
presencial, haciendo hincapié en el diferencial
comportamiento que tienen las tasas de error,
omisión y nivel de logro. Paralelamente, se
analiza el índice de concordancia en el error
como proxy de los pactos de colaboración en
tanto presenten una consistencia mayor a la
presumible por simple azar.

Bajo el contexto de evaluación online, se
destaca un significativo mejor desempeño que
aquel que tradicionalmente se observaba bajo la
modalidad presencial, no obstante, este impacto
ser diferenciado en razón de la naturaleza del
contenido evaluado. Las evaluaciones de la
asignatura teórico-conceptual se benefician en
mejor medida de las ventajas comparativas que
supone la no presencialidad, tales como el acceso
a material de apoyo y la activación de las redes de
colaboración evaluativa.

Por su parte, la asignatura de carácter lógico-
procedimental, cuyos contenidos y resultados de
aprendizaje pertenecen a un nivel taxonómico
comparativamente más exigente, se ve menos
influenciada por el uso de ayuda externa. En
lo específico, la articulación de los pactos
de colaboración entre iguales resulta menos
eficiente toda vez que apela con mayor intensidad
a la calidad y profundidad del conocimiento
distribuido entre los estudiantes que lo integran.
Esto explica las calificaciones más bajas en
comparación con la asignatura de naturaleza
teórico-conceptual, pese a mantenerse más o
menos constante las tasas de omisión y los índices
de consistencia en el error.

Los índices de concordancia del error
en las distintas evaluaciones, asignaturas y
años analizados, con valores significativamente
mayores a los esperables por simple azar,
permiten sostener la conformación de pactos
de colaboración o concertación para responder
mancomunadamente a una determinada
evaluación. En efecto, la evaluación online
ofrece flexibilidad a los estudiantes al permitir la
consulta de material auxiliar y la colaboración
con compañeros, lo que puede mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes.
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Sin embargo, es importante destacar que la
efectividad de estos pactos de colaboración está
condicionada por la naturaleza del contenido
evaluado y la calidad del conocimiento
distribuido entre los integrantes del grupo.

La evaluación online supuso la articulación
masiva y transversal de pactos de colaboración
entre iguales, situación imposible de controlar
en atención a los dispositivos tecnológicos
actualmente disponibles. No obstante ello,
la mera concertación para responder a una
evaluación no es garantía suficiente de una
mayor eficiencia en la tasa de respuesta a un
examen, presentando efectos diferenciados con
base a la naturaleza del contenido como a
las características del grupo. Este diferencial
comportamiento en razón a las características del
contenido y del grupo implica en lo inmediato un
desafío para los sistemas educativos que operan
bajo la modalidad no presencial.

En primera instancia, implica desarrollar ítems
y protocolos evaluativos que pongan en juego
competencias de nivel superior y que activen
la reflexión y la discusión grupal, alejándose
de los tradicionales reactivos de naturaleza
rudimentaria, memorísticos y repetitivos. Estas
consideraciones no se fundamentan solo como
una estrategia para controlar los inevitables
pactos de colaboración, sino también en
el reconocimiento que el aprendizaje es en
esencia una actividad social y la evaluación
es un poderoso agente movilizador de
estos aprendizajes. En consecuencia, bajo
determinadas condiciones, la concertación para
responder a una evaluación, más allá de
constituirse per se en un acto deshonesto
de apropiación del conocimiento ajeno, tiene
el potencial de ser una eficiente instancia
de aprendizaje, donde todos sus participantes
sean fortalecidos en tanto ponen común y
recíprocamente lo que saben y lo que ignoran.

En segundo lugar, en la medida en que la
efectividad de los pactos de colaboración están
condicionados a la calidad y profundidad del
conocimiento distribuido entre los integrantes
del grupo, esto también supone un desafío ético
para los sistemas educativos, particularmente
para aquellos que se caracterizan por una

estructural segmentación socioeducativa. En la
evaluación online, al hacerse en esencia más
colectiva y menos individual, los grupos de
estudiantes de mayor capital social tendrán
la posibilidad de articular mejores redes de
cooperación y, por su defecto, exhibir mejores
calificaciones como resultado de la interacción
aditiva de la calidad de la red de la que
se es partícipe. Esta situación agudizaría las
brechas que ya separan a estos estudiantes
respecto de quienes no disponen de estas ventajas
comparativas.
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