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Evaluación de los objetos de 
aprendizaje en la formación 

por competencias
Héctor Daniel Molina-Ruiz | Stephani Monserrat Rojano Chávez

 Reflexiones del moedelo de evaluación.
  Objetos de aprendizaje.

  Resultados.

https://youtu.be/zz0fy4Mc0C4
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El modelo de educación basado en competencias 
e instaurado en México desde la década de los 

90s, ha propiciado profundos cambios en la dinámica 
educativa de los centros de estudio. Aunado a ello, la 
importancia que ha tomado el uso de las TIC (Tec-
nologías de Información y Comunicación) al interior 
de las aulas, provocan un ambiente de mayor incerti-
dumbre. Por ello es precisa la adaptación del docente 
a los nuevos entornos y ambientes educativos en el 
proceso enseñanza aprendizaje. Es oportuno que al 
interior de las aulas se generen nuevos métodos para 
hacer efectivo dicho proceso, tal es el caso de las eva-
luaciones personalizadas que permiten un ambiente 
de sana competencia, a través de la aplicación de los 
conocimientos individuales.

El desarrollo de competencias en el estudiante im-
plica la cobertura, aprendizaje y evaluación desde 
diferentes ámbitos (Molina-Ruiz & Rojano-Chávez, 
2015). Como se expresa en Molina-Ruiz & Roja-
no-Chávez (2014), el ámbito de la educación por 
competencias considera diferentes aspectos como 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores del 
estudiante. Una forma de apoyar la educación com-
petente del estudiante, es el desarrollo de las habili-
dades, actitudes y valores, además de la apropiación 
del conocimiento, su interiorización y su transforma-
ción para un aprendizaje significativo (Molina-Ruiz 
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& Rojano-Chávez, 2015). Lo anterior permite que el 
estudiante egrese de los programas educativos co-
rrespondientes a los diferentes niveles académicos, 
con habilidades y conocimientos que lo categorizan 
como competente.

En el campo de las ciencias experimentales, al mane-
jarse un tratamiento numérico de la información, es 
factible la aplicación de evaluaciones personalizadas 
que impliquen el uso de los números de control, de 
cuanta, matrícula, expediente o número de estudian-
te, como referente para la estructuración del proble-
ma (matemático) a resolver.
Para Esquivel-Murillo et al. (2015) los objetos de 
aprendizaje pueden ser utilizados como herramienta 
de difusión, dando a conocer un objeto de estudio y 
aprendiendo acerca del objeto tratado. Con la eva-
luación personalizada de los objetos de aprendizaje 
se puede dar respuesta a uno de los aspectos de la 
evaluación, el cual consiste en la revisión de conoci-
mientos, sobre todo cuando se trata de una propues-
ta para materias correspondientes a la competencia 
disciplinar de las ciencias experimentales, los demás 
aspectos de la evaluación (habilidades, actitudes y 
valores) se evalúan en diferentes materias a lo largo 
de la formación del estudiante. En este contexto, se 
reconocen diferentes momentos de la evaluación y 
los diferentes enfoques de ésta, por lo cual se debe 
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Problemática y justificación

Desafortunadamente, en la actualidad, el estudiante 
se ve tentado a usar la práctica de la trampa duran-
te los periodos de aplicación de evaluaciones para 
los objetos de aprendizaje al servicio de los procesos 
de significación, particularmente cuando la carga de 
trabajo y/o estudio, supera la capacidad de apren-
dizaje y apropiación del conocimiento por parte del 
estudiante. Muralidharan & Gaur (2018) clasifican a 
la trampa escolar como un cáncer y listan algunas 
razones probables que motivan al estudiante para 
realizar trampa en el momento de la evaluación, 
como: sociales, culturales, psicológicos, educativos, 
altas expectativas, deseo de obtener excelentes ca-
lificaciones, presión familiar y por pares, ausencia de 
vigilancia, ausencia de temor al castigo, pereza. Sti-

resaltar la importancia de la evaluación en el am-
biente de educación por competencias.
Cabe destacar que la evaluación del aprendizaje, es 
uno de los aspectos importantes cuando se habla de 
los procesos de significación en el nuevo contexto de 
educación por competencias. Especialmente para el 
estado mexicano, en el cual se ha generado una inte-
resante polémica con la puesta en marcha de la de-
nominada reforma educativa.
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Hacer trampa, especialmente en los exámenes que 
forman la base para informar sobre el éxito académi-
co en la mayoría de los cursos universitarios, socava 
el significado de las calificaciones como una medida 
de la competencia de la materia (Fendler, Yates & Go-
dbey, 2018). Orosz et al. (2018), vinculan la trampa 
escolar con el nivel de corrupción existente en cada 
país, encontrando similitudes como: cooperación en-
tre dos o mas personas; ambos son prohibidos; en 
ambos casos, los participantes tienen interés por 
ocultar su comportamiento de las autoridades; am-
bos casos violan el interés de la mayor parte de la 
comunidad; y, en ambos casos, los participantes se 
arriesgan a ser descubiertos y a un potencial castigo.
Dado lo anterior, es de vital importancia contar con 
herramientas que permitan desinhibir la práctica de 
la trampa escolar. Chen, West & Zilles (2018), sugie-
ren la aleatorización asíncrona para la aplicación, 
con el objetivo de reducir la trampa en la aplicación 
de exámenes. Por su parte, Vegendla & Sindre (2019) 
proponen el uso de biométricos para evaluaciones 
electrónicas. Denny et al. (2019) y Manoharan (2019), 
proponen el uso de instrumentos de múltiples res-
puestas ante la trampa escolar. La personalización 

les, Wong & LaBeff (2017), realizan un seguimiento 
de 30 años para esta práctica y observan el rol del 
docente ante la trampa escolar.



Ev
al

ua
ci

ón
 d

e 
lo

s o
bj

et
os

 d
e 

ap
re

nd
iz

aj
e 

en
 la

 fo
rm

ac
ió

n 
po

r 
co

m
pe

te
nc

ia
s

11_6 Héctor Daniel Molina-Ruiz | Stephani Monserrat Rojano Chávez

Metodología y objetivos

El proceso de desarrollo de la presente investigación, 
inició con la reflexión acerca de la presencia de tram-
pa escolar al realizar la aplicación de evaluaciones 
escritas para los diferentes momentos de la evalua-
ción (diagnóstica, formativa y sumativa). Dada la 
presencia de incidencias en el mal hábito de la tram-
pa escolar, se inició la búsqueda de una herramien-
ta o alternativa que pudiera coadyuvar a solventar 
el problema o que al menos permitiera desinhibir la 
práctica de trampa.

Al explorar diferentes alternativas, como el diseño 
de dos o mas versiones del instrumento de evalua-
ción para los objetos de aprendizaje, o la aplicación 
asíncrona para el caso de grupos numerosos, se 
pudo percibir la aparición de actitudes de trampa en 
el desarrollo de la aplicación de los exámenes, por lo 
cual se continuó la reflexión al respecto de una herra-
mienta que inhibiera total o parcialmente la práctica 
de la trampa escolar.

las evaluaciones para objetos de aprendizaje permite 
al estudiante enfocarse en el estudio de las temáti-
cas abordadas y al profesor, le da flexibilidad en la 
vigilancia al momento de la aplicación de las pruebas 
diagnósticas, formativas o sumativas.
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El objetivo general de la presente investigación, con-
siste en la creación de una herramienta de evalua-
ción personalizada de los objetos de aprendizaje en 

Fue que, al estar trabajando con ejercicios de Excel® 
para el cálculo de estadísticas y realizar variaciones o 
ajustes en las probabilidades, números de elementos 
de las muestras cambio de valores en los elementos 
de la muestra, etc., surge la premisa para la genera-
ción de un modelo de evaluación de los objetos de 
aprendizaje que pudiera ponerse al servicio de los 
procesos de significación. Con base en lo anterior se 
generó una evaluación de prueba que fue aplicada 
en un grupo de control, obteniéndose buenos resul-
tados en la inhibición de la práctica vinculada a la 
trampa escolar. Cabe hacer mención que la primera 
prueba contenía tanto reactivos de preguntas igua-
les como preguntas personalizadas, para el instru-
mento de evaluación. Posterior a ello el instrumento 
de evaluación se transformó a la forma totalmente 
personalizada, lo cual inhibió de manera sustancial 
la trampa escolar. Cabe hacer mención que, el es-
tudiante que optó por la trampa escolar, tuvo resul-
tados erróneos y, aquellos que quisieron optar por 
ayudar a sus compañeros de clase, descubrieron que 
existía la necesidad de resolver dos evaluaciones en 
el mismo periodo de tiempo.
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Marco teórico

En México la educación media superior atiende a 
cerca de tres quintas partes de la población de 16 a 
18 años (58.6%), además la educación superior solo 
capta a uno de cada cuatro jóvenes de entre 18 y 22 
años de edad (Alvidrez-Ramos, 2009). Con base en 
datos del censo 2010 del INEGI, se puede calcular que 
aproximadamente 8 de cada 300 personas mayores 
de 20 años, tenían nivel de maestría o doctorado, lo 
que significa que, aproximadamente 3 de cada 400 
mexicanos accedían a estos niveles educativos. Ello 

el área de ciencias y/o matemáticas. Los objetivos se-
cundarios constan de: generar un marco de referencia 
que sustente la temática de la evaluación personali-
zada de los de los objetos de aprendizaje; desarrollar 
una evaluación para el nivel medio superior, que use 
el número de cuenta, número de matrícula, número 
de lista, cardex, etc., del estudiante, como base para 
la personalización de la evaluación; desarrollar una 
evaluación para el nivel superior, que use el número 
de cuenta, como base para la personalización de la 
evaluación; observar las actitudes de los estudiantes 
ante la evaluación personalizada de los objetos de 
aprendizaje.
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Díaz-Barriga (2006) reconoce que, en México, desde 
finales de la década de los 80s, el Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica (CONALEP) adop-
tó varias propuestas del australiano Andrew Gonczi 
para la formación en competencias dentro de la en-
señanza técnica. En Díaz-Barriga (2006) también se 
expresa que el modelo del enfoque basado en com-
petencias, tiene sus orígenes en México a mediados 
de la década de los 90s. En México, la adopción del 
enfoque basado en competencias, se formalizó en el 
año 2008 con la Reforma Integral de la Educación 
Media Superior (RIEMS) (SEMS, 2008; López-Hidal-
go, 2009; González-Pérez & Carreto-Bernal, 2011; 
Flores-Gamboa & Lizárraga-Sánchez, 2011; Ova-
lle-Ibarra & Ramos-Niño, s.f.) y la publicación en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) del acuerdo 444 
que constituye la base para el Marco Curricular Co-
mún (MCC) del Sistema Nacional de Bachillerato(S-
NB) (DOF, 2008). En García, Valencia & Pineda (2012) 
se plantea que, en el modelo educativo basado en 
competencias, el docente es el actor clave que puede 
desencadenar cambios sustanciales en los contextos 
educativos.

hace evidente la necesidad de adaptar el proceso de 
enseñanza aprendizaje a los nuevos entornos de la 
educación, con el objeto de posibilitar el desarrollo 
educativo del entorno.
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Las estrategias de aprendizaje están directamente 
relacionadas con la calidad del aprendizaje del es-
tudiante, ya que permiten identificar y diagnosticar 
las causas del bajo o alto rendimiento escolar. Es po-
sible que dos sujetos que tienen el mismo potencial 
intelectual, el mismo sistema instruccional y el mismo 
grado de motivación utilicen estrategias de aprendi-
zaje distintas, y, por tanto, alcancen niveles de rendi-
miento diferentes. La identificación de las estrategias 
utilizadas permitirá diagnosticar la causa de esas 
diferencias de rendimiento y mejorar el aprendizaje 
(Beltrán-Llera, 2003).
En Dalfaro, Demuth, Aguilar & Del Valle (2018) se es-
pecifican tres tipos de competencias, utilizadas en el 
nuevo paradigma de educación: (1) básicas, que alu-
den a las capacidades complejas y generales nece-
sarias para cualquier tipo de actividad intelectual; (2) 
competencias transversales, que refieren a capacida-
des claves para los estudios […]; y (3) competencias 

El modelo educativo basado en competencias está 
centrado en el estudiante y en el enriquecimiento de 
sus formas de aprendizaje, mediante diversas es-
trategias que le permiten adquirir el dominio de co-
nocimientos, habilidades, actitudes, capacidades y 
valores, para que su educación sea permanente a lo 
largo de toda su vida (Lozano-Rosales, Castillo-San-
tos & Cerecedo-Mercado, 2012).
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Desarrollar un curso sin estándares de calidad es si-
milar a construir un edificio sin seguir especificacio-
nes de construcción y seguridad (Baldwin, Ching & 
Hsu, 2018). Al respecto, es necesario que la integra-
ción de cursos, sean estos presenciales, semipresen-
ciales o virtuales, mantenga elevados parámetros de 
calidad, contando con diferentes instrumentos para 
el desarrollo del curso, como: planeación temática del 
curso, referencias temáticas (fuentes de información 
por cada temática abordada), objetivos te-máticos, 
competencias a desarrollar en el estudiante, instru-
mentos de trabajo (mapas conceptuales, líneas de 
tiempo, ensayos, etc.) evaluaciones parciales, eva-
luaciones sumativas, autoevaluaciones, evaluación 
del desempeño del docente, etc. En este contexto y 
como hace mención García-Madruga (2003), la ta-

específicas, que permiten desempeños satisfactorios 
en el estudio de dichas asignaturas.
Por un lado, las instituciones educativas que ofertan 
programas de nivel medio superior, se han visto ocu-
padas en la impartición de programas que permitan 
el egreso de estudiantes competentes. Por otro lado, 
como se hace mención en Molina-Ruiz, Bravo-Var-
gas, Flores-García & Ordoñez-Hernández. (2015), las 
instituciones universitarias del país, y a nivel interna-
cional, buscan la excelencia en la calidad educativa 
de los programas educativos que imparten.
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rea del docente consiste en programar, organizar y 
secuenciar los contenidos de forma que el estudiante 
pueda realizar un aprendizaje significativo, encajan-
do los nuevos conocimientos en su estructura cog-
noscitiva previa y evitando, por tanto, el aprendizaje 
memorístico o repetitivo.

Objetos de aprendizaje
Los objetos de aprendizaje son parte 
fundamental de proceso de enseñan-
za aprendizaje. Equivel-Murillo et al. 
(2015), apunta que los componentes 
externos, correspondientes a los obje-
tos de aprendizaje, es decir, los meta-
datos, deben cumplir ciertos estándares. 
Para Figueredo-Torres, Oliva-Camacho, 
Agüero-Vázquez & Pascual Alarcón 
(2018), los objetos de aprendizaje son 
recursos digitales reutilizables, con pro-
pósito educativo, constituido al menos 
tres componentes internos: contenidos, 
actividades de aprendizaje y elementos 

de contextualización (Figura 1); utilizados en la ense-
ñanza y el autoaprendizaje.

Del Moral & Cernea (2005) describen las caracterís-
ticas propias de los objetos de aprendizaje:

los objetos de aprendizaje son recursos digitales reutilizables, con propósito educativo, 

constituido al menos tres componentes internos: contenidos, actividades de aprendizaje 

y elementos de contextualización (Figura 1); utilizados en la enseñanza y el 

autoaprendizaje. 
 
Figura 1: Componentes internos del objeto de aprendizaje 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Figueredo-Torres, Oliva-Camacho, Agüero-Vázquez & Pascual 
Alarcón (2018) 

del Moral & Cernea (2005) describen las características propias de los objetos de 

aprendizaje: 

• Orientado a presentar información para lograr un único objetivo educativo a 

través de micro-unidades didácticas que contemplen: contenidos, recursos, 

actividades y evaluación; 

• Extrapolable a otros contextos por su potencial reusabilidad; 

• Relevante como experiencia de aprendizaje significativo que sirve de anclaje 

para adquirir conocimientos posteriores; 

• Compatible técnicamente para ser visualizado independiente del formato y 

dispositivo; 

• Identificable a través de metadatos; 

• Adaptable a las situaciones y necesidades específicas de los estudiantes; 

Contenidos

Actividades	
de	

aprendizaje

Elementos	
de	

contextuali-
zación

Figura 1: Componentes internos del objeto de 
aprendizaje.

Fuente: Elaboración propia con base en Figue-
redo-Torres, Oliva-Camacho, Agüero-Vázquez & 

Pascual Alarcón (2018)
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Proceso de enseñanza
La enseñanza es el proceso por medio del cual se 
comparte con el aprendiz, estudiante o educando, 
las experiencias de vida, personales, profesionales, 
educativas o/y factuales, en busca de provocar un 
crecimiento intelectual, profesional o de vida para la 
persona quien recibe el efecto de la enseñanza.

En Dubing y Taveggia (1968) se asienta que una 
parte importante del folklore de la enseñanza en las 

• Orientado a presentar información para lograr 
un único objetivo educativo a través de mi-
cro-unidades didácticas que contemplen: con-
tenidos, recursos, actividades y evaluación;

• Extrapolable a otros contextos por su potencial 
reusabilidad;

• Relevante como experiencia de aprendizaje sig-
nificativo que sirve de anclaje para adquirir co-
nocimientos posteriores;

• Compatible técnicamente para ser visualizado 
independiente del formato y dispositivo;

• Identificable a través de metadatos;
• Adaptable a las situaciones y necesidades es-

pecíficas de los estudiantes;
• Durable frente a los cambios tecnológicos sin 

necesidad de rediseño o cambio de código im-
portante.
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Proceso de aprendizaje
El aprendizaje es el proceso por medio del cual ad-
quirimos y creamos habilidades, destrezas y el pro-
pio conocimiento. El conocimiento, por su parte, es el 
conjunto de factores y conceptos asociados al saber 
y a la información que el hombre ha construido a lo 
largo de su historia. El aprendizaje se asocia pro-
ceso de metacognición. La metacognición, como se 
menciona en Ugartetxea (2001), es un conocimiento 
de segundo grado, cuyo objeto de conocimiento no 
es otro que el propio conocimiento, esto implica en 
el control y la regulación de los procesos de conoci-
miento, y en el caso de la educación, el propio proce-
so del aprendizaje.

Shuell (1986) define el aprendizaje como un proce-
so que implica un cambio o capacidad para compor-
tarse de una determinada manera, que se produce 
como resultado del hacer en la práctica y de otras 
formas de experiencia. El aprendizaje significativo se 
refiere a que, el proceso de construcción de signifi-
cados es el elemento central del proceso enseñanza 
aprendizaje.

escuelas, es que ciertos métodos de enseñanza son 
preferidos sobre otros. Estos métodos deberían es-
timular que los estudiantes colaborasen intercam-
biando sus ideas, sugerencias, hallazgos, etc. y se 
ocupasen con situaciones concretas (Huber, 2008).
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Resultados

La personalización de evaluaciones en el nuevo con-
texto educativo nacional, permite al estudiante y 

Evaluación del Aprendizaje
Evaluar hace referencia a cualquier proceso por me-
dio del que alguna o varias características de un es-
tudiante, grupo de estudiantes, ambiente educativo, 
objetivos educativos, materiales, profesores, progra-
mas, etc., reciben la atención del que evalúa, se ana-
lizan y se valoran sus características y condiciones en 
función de unos criterios o puntos de referencia para 
emitir un juicio que sea relevante para la educación 
(Gimeno-Sacristán y Pérez-Gómez, 1996).
Por un lado, el propósito de la evaluación, es calificar 
el estudio y valorar el aprendizaje, además de con-
trastar resultados de los estudiantes, por otro, sirve 
para corregir, regular y mejorar el aprendizaje. Se 
pueden distinguir tres tipos de evaluación, la evalua-
ción diagnóstica, formativa y sumativa.
Evaluación sumativa, designa la forma mediante la 
cual medimos y juzgamos el aprendizaje. Es un acto 
determinante porque de él depende la trayectoria del 
estudiante. Además de lo anterior, se realiza al finali-
zar el hecho educativo.



Ev
al

ua
ci

ón
 d

e 
lo

s o
bj

et
os

 d
e 

ap
re

nd
iz

aj
e 

en
 la

 fo
rm

ac
ió

n 
po

r 
co

m
pe

te
nc

ia
s

11_16 Héctor Daniel Molina-Ruiz | Stephani Monserrat Rojano Chávez

En Albertelli et al. (2003) se asienta que las evaluacio-
nes y exámenes requieren un esfuerzo significativo, 
especialmente cuando se trata de grupos numerosos, 
además se expresa que, el uso de exámenes perso-
nalizados, en los cuales el contenido difiere en cierta 
forma para cada estudiante, puede reducir o inhibir 
la trampa y/o la copia en los exámenes. La trampa es 
una práctica recurrente en el aspecto educativo (Lim 
y See, 2001; Clarkeburn y Freeman, 2007; Mirshekary, 
Yaftian y Nasirzadeh, 2007; Bernardiet al. 2008). De 
lo anterior se puede aseverar que la total persona-
lización de exámenes y evaluaciones, contribuiría 
en mayor medida a la reducción de las actitudes de 
trampa y/o la copia en los exámenes y evaluaciones. 
No olvidemos que en el enfoque de competencias se 
evalúan desempeños, además la evaluación es con-
tinua, y en el caso de la evaluación sumativa, ésta 
se orienta a evaluar cómo el estudiante aplica esas 
competencias (conocimientos, habilidades y actitu-

al facilitador, la creación de nuevas tendencias de 
adaptación al medio educativo, si bien es cierto que 
la evaluación del aprendizaje es necesaria para cual-
quier proceso de enseñanza aprendizaje, también es 
cierto que se puede generar un ambiente de sana y 
real competencia entre los estudiantes, en un aula o 
recinto de estudio, a través de la atención personali-
zada de los estudiantes.
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La personalización de evaluaciones en el nivel medio 
superior es una labor ardua, dicha personalización 
puede llevarse a cabo, debido a que en los centros 
educativos, los estudiantes son identificados por un 
número de cuenta, de control, matrícula o expediente 
el cual generalmente se compone alfanuméricamen-
te, de esta correspondencia alfanumérica se puede 
hacer una interpretación totalmente numérica que, al 
ser manipulada o sementada, proporcione los carac-
teres necesarios para la total personalización de un 
examen o evaluación.
Con esta herramienta se puede dar respuesta a uno 
de los aspectos de la evaluación, el cual consiste en la 
revisión de conocimientos, sobre todo porque se tra-
ta de una propuesta para materias correspondiente 
a la competencia disciplinar de las ciencias experi-

des y valores) y las transfiere a situaciones diversas 
de la vida cotidiana o del trabajo.
La realización de evaluaciones, en especial con gru-
pos numerosos, implica el uso de una gran cantidad 
de recursos, dicho esfuerzo mayor se ve reducido 
mediante el uso de las tecnologías de información y 
comunicación (TIC). En Arbertelliet al. (2003); Frankl 
y Bitter (2012); González-Mariño (2008); Liberatore 
(2011) y; Schiaffino, García y Amandi (2008) se re-
salta la importancia del uso de las TIC en el contexto 
educativo.
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Personalización de la evaluación
Cabe hacer mención que el proceso de evaluación 
personalizada, ha recorrido un proceso que inició 
hace más de un lustro, a partir de la integración de 
la primera propuesta para evaluación personalizada. 
Aunque el proceso de inicio de búsqueda de una al-
ternativa de evaluación para inhibición de la trampa 
escolar.

Para la personalización de la evaluación corres-
pondiente a los objetos de aprendizaje al servicio de 
los procesos de significación, supongamos que se se-
lecciona un estudiante del sistema educativo en de-

terminado nivel (p.ej medio 
superior o bachillerato) de 
cierta institución educativa, 
el cual posee un número de 
cuenta, de control, matrícu-
la o expediente numérico 
que consta de seis carac-
teres, y que proporciona la 
identificación estudiante a 
evaluar (Tabla 1).

mentales, los demás aspectos de la evaluación (habi-
lidades, actitudes y valores) se evalúan en diferentes 
materias a lo largo de la formación del estudiante.

Descripción Valor

Institución Universidad Autónoma del Es-
tado de Hidalgo

Nivel educativo Medio superior

No. de control 130341

Nombre Héctor Daniel Molina Ruiz

Semestre 5

Fuente: Elaboración propia

Tabla 1: Ejemplo de descripción de datos del estudiante de nivel medio 
superior (ficha de identificación)
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Al efectuarse la descomposición del número de con-
trol resulta una seriación de tres dígitos que se usa-
rán a lo largo del desarrollo de la evaluación (Figura 
1).
Dichos dígitos formarán parte del cuerpo de la eva-
luación, en este sentido, los dígitos resultantes de la 
agrupación anterior, se usan para contribuir a la di-
ferenciación, o personalización de la evaluación. Por 
ejemplo, el primer problema o pregunta de la evalua-
ción se puede redactar de la siguiente forma (Figura 
3):

• “1.- Un tren de ondas se mueve con una veloci-
dad de [A+C] m/s, si se desplaza [B] m, calcule 
su frecuencia y su periodo”.

Con lo cual se denota la diferenciación 
para cada uno de los casos [estudian-
tes]. En el caso de que el estudiante del 
centro educativo no posea un número 
de registro como tal, se puede utilizar el 
número de lista, para efectuar la perso-
nalización de la evaluación.

Una vez diseñada la evaluación bajo 
los criterios que el docente determina, 
se procede a la automatización de la 
solución, mediante hoja de cálculo. Ello 

Tabla 1: Ejemplo de descripción de datos del estudiante de nivel medio superior (ficha de identificación) 
Descripción Valor 

Institución Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

Nivel educativo Medio superior 

No. de control 130341 

Nombre Héctor Daniel Molina Ruiz 

Semestre 5 

Fuente: Elaboración propia 

	
Al efectuarse la descomposición del número de control resulta una seriación de tres 

dígitos que se usarán a lo largo del desarrollo de la evaluación (Figura 1). 

 
Figura 2. Acomodo de los dígitos del número de cuenta del estudiante 
Fuente: Elaboración propia 

Dichos dígitos formarán parte del cuerpo de la evaluación, en este sentido, los dígitos 

resultantes de la agrupación anterior, se usan para contribuir a la diferenciación, o 

personalización de la evaluación. Por ejemplo, el primer problema o pregunta de la 

evaluación se puede redactar de la siguiente forma (Figura 3): 

Número	
de	cuenta
130341

13
03

41

Figura 2. Acomodo de los dígitos del 
número de cuenta del estudiante

Fuente: Elaboración propia

 

• “1.- Un tren de ondas se mueve con una velocidad de [A+C] m/s, si se desplaza 

[B] m, calcule su frecuencia y su periodo”. 

 

Con lo cual se denota la diferenciación para cada uno de los casos [estudiantes]. En el 

caso de que el estudiante del centro educativo no posea un número de registro como tal, 

se puede utilizar el número de lista, para efectuar la personalización de la evaluación. 

 

 
Figura 5.2: Evaluación sumativa personalizada para nivel medio superior 

	

	
 
Fuente: Elaboración propia 

	
	
	
Una vez diseñada la evaluación bajo los criterios que el docente determina, se procede a 

la automatización de la solución, mediante hoja de cálculo. Ello permite que la 

evaluación, además de ser personalizada, se pueda calificar de forma ágil y precisa dado 

que, una vez automatizados, los resultados variarán mecánicamente al cambiar los 

dígitos correspondientes (Figura 3-4). 

	

Figura 3: Evaluación sumativa personalizada para 
nivel medio superior.

Fuente: Elaboración propia
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permite que la evaluación, además de ser personali-
zada, se pueda calificar de forma ágil y precisa dado 
que, una vez automatizados, los resultados variarán 
mecánicamente al cambiar los dígitos correspon-
dientes (Figura 4-5).

Algunas complicaciones que se pueden encontrar en 
el uso de esta técnica, lo es la inclusión de cifras con 
valores iguales a 0 (cero), que pueden arrojar erro-
res en cierto tipo de operaciones matemáticas, so-

	
 
Figura 3: Automatización de los resultados de la evaluación, mediante hoja de cálculo, para el número de 
cuenta 130341 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 4: Automatización de los resultados de la evaluación, mediante hoja de cálculo, para el número de 
cuenta 264426	

	
 
Figura 3: Automatización de los resultados de la evaluación, mediante hoja de cálculo, para el número de 
cuenta 130341 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 4: Automatización de los resultados de la evaluación, mediante hoja de cálculo, para el número de 
cuenta 264426	

Figura 4: Automatización de los resultados de la evalua-
ción, mediante hoja de cálculo, para el número de cuenta 

130341
Fuente: Elaboración propia

Figura 5: Automatización de los resultados de la evalua-
ción, mediante hoja de cálculo, para el número de cuenta 

264426
Fuente: Elaboración propia
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bre todos cuando se manejan divisiones (cuando la 
cifra “0” es parte del numerador). Además, se pue-
den encontrar casos, como en la multiplicación, en 
los cuales el resultado no sea significativo (cuando se 
multiplica por “0”). Este inconveniente se puede sor-
tear sin dificultad, con la sustitución en el número de 
control, con cualquier cifra de los números naturales, 
recomendándose la sustitución por el número “1”. Sin 
embargo, queda a disposición y criterio del facilitador 
el tratamiento del cero, vinculado a las cifras de nú-
meros de cuenta o números de control iguales a cero.
Es posible aseverar que el uso de esta herramienta 
también se puede extender al nivel superior, en el 
cual se cuenta con materias del área de matemáticas 
y/o ciencias experimentales, dentro del mapa curri-

cular que comprende el pro-
grama de estudios al que se 
haga referencia.
Suponga un estudiante de 
nivel superior (licenciatura o 
ingeniería), el cual cursa la 
materia de investigaciones, 
para la temática de álgebra 
lineal (Tabla 2).
Al efectuarse la descompo-
sición del número de control 
resulta una seriación de seis 

Descripción Valor

Institución Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo

Nivel educativo Superior - Ingeniería

No. de control 130341

Nombre Héctor Daniel Molina Ruiz

Semestre 7

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2: Ejemplo de descripción de datos del estudiante de nivel superior - licencia-
tura (ficha de identificación)
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dígitos que, para un caso aplicado al nivel superior, 
fungirá como referente para la consecución del pro-
ceso de evaluación (Figura 6).

Estas cifras se usan a lo largo del desarrollo de la 
evaluación, lo cual contribuye a la personalización 
de las evaluaciones. A continuación, se presenta el 
ejemplo de evaluación sumativa para un programa 
de licenciatura, correspondiente a la materia de “in-
vestigación de operaciones” (Figura 7).

Cabe reiterar que, al diseñar la evaluación, el docen-
te tiene la determinación de los criterios y reactivos 
para evaluar los objetos de aprendizaje. La evalua-
ción personalizada, que puede requerir en la práctica, 
una gran cantidad de tiempo para la revisión, reduce 
el uso de recursos, a través de la automatización vin-

 

 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 5: Acomodo de los dígitos del número de cuenta del estudiante 

	
Estas cifras se usan a lo largo del desarrollo de la evaluación, lo cual contribuye a la 

personalización de las evaluaciones. A continuación, se presenta el ejemplo de 

evaluación sumativa para un programa de licenciatura, correspondiente a la materia de 

“investigación de operaciones” (Figura 6). 

 

 
Figura 6: Ejemplo de evaluación sumativa personalizada para nivel superior 

Fuente: Elaboración propia 

Número	
de	cuenta	
1303411

3
0 3

4

1

Figura 6: Acomodo de los dígi-
tos del número de cuenta del 

estudiante
Fuente: Elaboración propia

 

 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 5: Acomodo de los dígitos del número de cuenta del estudiante 

	
Estas cifras se usan a lo largo del desarrollo de la evaluación, lo cual contribuye a la 

personalización de las evaluaciones. A continuación, se presenta el ejemplo de 

evaluación sumativa para un programa de licenciatura, correspondiente a la materia de 

“investigación de operaciones” (Figura 6). 

 

 
Figura 6: Ejemplo de evaluación sumativa personalizada para nivel superior 

Fuente: Elaboración propia 

Número	
de	cuenta	
1303411

3
0 3

4

1

Figura 7: Ejemplo de evaluación sumativa persona-
lizada para nivel superior

Fuente: Elaboración propia
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culada al cálculo de los resultados. En las siguientes 
figuras se muestra el caso ya probado para el nivel 
licenciatura (Figura 8-9).

Es preciso hacer mención, que el mismo razona-
miento se puede aplicar a todos los niveles educa-
tivos incluyendo aquello de especialidad, maestría, 
doctorado y estancias postdoctorales, sobre todo en 
las áreas de ciencias experimentales y/o área mate-
mática.

Cabe reiterar que, al diseñar la evaluación, el docente tiene la determinación de los 

criterios y reactivos para evaluar los objetos de aprendizaje. La evaluación 

personalizada, que puede requerir en la práctica, una gran cantidad de tiempo para la 

revisión, reduce el uso de recursos, a través de la automatización vinculada al cálculo de 

los resultados. En las siguientes figuras se muestra el caso ya probado para el nivel 

licenciatura (Figura 7-8). 

 
Figura 7: Automatización de los resultados de la evaluación, mediante hoja de cálculo, para el número de 
cuenta 130341 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 5.8: Automatización de los resultados de la evaluación, mediante hoja de cálculo, para el número 
de cuenta 123456	

Cabe reiterar que, al diseñar la evaluación, el docente tiene la determinación de los 

criterios y reactivos para evaluar los objetos de aprendizaje. La evaluación 

personalizada, que puede requerir en la práctica, una gran cantidad de tiempo para la 

revisión, reduce el uso de recursos, a través de la automatización vinculada al cálculo de 

los resultados. En las siguientes figuras se muestra el caso ya probado para el nivel 

licenciatura (Figura 7-8). 

 
Figura 7: Automatización de los resultados de la evaluación, mediante hoja de cálculo, para el número de 
cuenta 130341 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 5.8: Automatización de los resultados de la evaluación, mediante hoja de cálculo, para el número 
de cuenta 123456	

Figura 8: Automatización de los resultados de la evaluación, 
mediante hoja de cálculo, para el número de cuenta 130341

Fuente: Elaboración propia

Figura 9: Automatización de los resultados de la evaluación, me-
diante hoja de cálculo, para el número de cuenta 123456

Fuente: Elaboración propia
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Por un lado, la técnica propuesta en este trabajo, 
permite al profesor, la atención particularizada del 
estudiante y por otro, evita las actitudes de trampa 
o copia en el momento de la evaluación, lo cual da 
tiempo al docente para estar pendiente del momento 
de la evaluación, dejando de lado la vigilancia riguro-
sa de dicho proceso.

La herramienta propuesta, tiene alcance en cual-
quiera de los niveles educativos que conforman el sis-
tema educativo de una región e incluso a nivel país, 
pudiendo tener alcance en el contexto global. Con 

Conclusión

Es importante reconocer que las exigencias del mo-
delo educativo contemporáneo en México, permiten 
un ambiente de educación por competencias diná-
mico, en el cual se generan nuevas estrategias para 
asegurar el logro del proceso enseñanza aprendizaje. 
Este ambiente por competencias, que tiene su origen 
incipiente en el país por los años 80s, formalizado o 
reconocido en el año 2008, con la publicación en el 
DOF del acuerdo 444, pone la pauta para la creación 
y desarrollo de estrategias de evaluación, en el cual 
se compare el grado de obtención de cierta compe-
tencia, por parte de los estudiantes, siendo la evalua-
ción un proceso intencionado más que un fin.
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la propuesta, se facilita la evaluación de los objetos 
de aprendizaje, particularmente aquellos que están 
vinculados a la evaluación de conocimientos, una de 
las cuatro áreas o alcances del modelo de evaluación 
por competencias.

Por otro lado, el uso de evaluaciones personaliza-
das para los objetos de aprendizaje al servicio de 
los procesos de significación, inhibe la práctica de la 
trampa, en cuyo caso el estudiante que tenga la ne-
cesidad de ayudar a sus compañeros, se vería en la 
necesidad de realizar dos o más evaluaciones en el 
mismo periodo temporal de la sesión, aunado a ello, 
el estudiante que busque realizar la copia de repues-
tas del examen de algún compañero próximo, tendría 
resultados erróneos en la prueba.
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