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CAPÍTULO 42 

EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN DOCENTE A TRAVÉS  
DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA Y COMPARTIDA 

ANTONIO DÍAZ-LUCENA 
Universidad Rey Juan Carlos 

PILAR VICENTE-FERNÁNDEZ 
Universidad Rey Juan Carlos 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La innovación educativa, entendida como un “proceso sistemático, 
complejo que lleva a la reflexión e intervención de diferentes clases de 
una institución educacional con la finalidad de mejorar el aprendizaje” 
(Carrera-León, 2021, p. 697), se define por su carácter transformador 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, hasta el punto de que el 88% de 
los docentes encuestados en la investigación de Mero (2022) le otorgan 
relevancia desde el punto de vista epistemológico, pedagógico y didác-
tico. Tiene como principales objetivos mejorar los procesos educativos 
y lograr un impacto positivo en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
al ser un instrumento de desarrollo clave en la esfera educativa.  

Como cambio de paradigma que ayuda a plantear la labor docente de 
una manera diferente (Eizaguirre et al., 2018), la innovación docente 
encuentra en las instituciones de Educación Superior una plataforma 
idónea a través de la cual vehicular experiencias de diversa índole y 
variedad de ramas de conocimiento. Según sostiene López (2017), la 
cultura de la innovación universitaria debe edificarse sobe pilares como 
“la puesta en valor de la docencia en la enseñanza universitaria, la par-
ticipación de todos los sectores de la comunidad educativa y la impor-
tancia de la formación y coordinación pedagógica del profesorado” (p. 
11), entre otros. Así, se propone un modelo participativo y colaborativo 
mediante buenas prácticas que contribuyan a mejorar el proceso de en-
señanza-aprendizaje gracias a la implementación de diferentes 
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estrategias y metodologías, que implican “una reestructuración en la 
planificación, desarrollo y evaluación de las actividades en el aula” 
(Vargas D’Uniam et al., 2016, p. 71). Por tanto, se valora la innovación 
docente del profesorado como una competencia orientada tanto a la ca-
lidad de la docencia como a la consecución de un mejor aprendizaje por 
parte del alumnado (Pagés et al., 2016).  

Una primera aproximación a la innovación docente en la actualidad 
conlleva el hecho de concebir el rol de la Universidad como una puerta 
de acceso a los conocimientos (Rodríguez, 2012); de este modo, se trata 
de agentes sociales con un papel activo al ser instituciones vivas y di-
námicas que aprenden constantemente (Jaimes, 2009; Tintoré, 2010), 
así como espacios o lugares comunes para la discusión y la acción. Al 
mismo tiempo, se erigen en plataformas de desarrollo y debate de ex-
periencias prácticas en temáticas de investigación e innovación docen-
tes, proporcionando visibilidad a aquellas iniciativas de estas caracte-
rísticas que se plantean dentro de su seno. A través de congresos, jor-
nadas, seminarios… se intercambian propuestas al convertirse estos en-
cuentros en foros de debate transversal que aúnan prácticas pedagógi-
cas y diferentes puntos de vista, a nivel nacional o internacional y con 
repercusión multinacional.  

A este respecto, la propuesta de cualquier práctica de innovación do-
cente en el contexto de las instituciones de Educación Superior presenta 
una necesaria reflexión como punto de partida, que contempla una serie 
de características que enmarcan la implementación de este tipo de ini-
ciativas. Específicamente, y desde el marco de referencia de las particu-
laridades del ecosistema educativo vigente, las experiencias de innova-
ción docente se ven condicionadas por circunstancias contextuales, de 
la institución educativa en sí y relativas a la comprensión de las figuras 
del docente y del discente en el ámbito de la enseñanza, entre otras.  

Desde la perspectiva del contexto en que se postulan, se asiste a un es-
cenario social y cultural digitalizado (Montalbá y Russo, 2021), donde 
destaca el liderazgo de las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación y de sus herramientas como instrumentos imprescindibles en to-
dos los niveles de enseñanza (Silva y Martínez, 2021). En cuanto a la 
institución educativa, la asimilación de la innovación docente posibilita 
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que su relevancia trascienda las paredes del aula convencional al sub-
rayar la importancia de las experiencias de innovación más allá de las 
posibles ventajas para docentes y discentes: las prácticas de innovación 
se vinculan a las tareas de responsabilidad social que tiene la Universi-
dad con la comunidad y el entorno que le rodea (Vázquez y Ortiz, 
2018), asumiéndose como parte esencial de la transferencia del conoci-
miento a la sociedad (Morón-Monge y Daza, 2021). Se entiende como 
una “tercera misión” de la Universidad, que no consiste en la simple 
aplicación del conocimiento sino en “encontrar las vías eficaces de 
crear una necesidad de esa aplicación o hacer ver esa necesidad a los 
receptores de la red de transferencia” (Touriñán, 2020, p. 41). Todo ello 
no es posible sin el docente como facilitador de esta tipología de prác-
ticas, cuyo rol es clave por su capacidad de influencia en la transforma-
ción del proceso de enseñanza-aprendizaje (Pila et al., 2020). Su com-
promiso determina la consecución de estas prácticas, al ser el gestor de 
la innovación educativa “que oriente la transformación, la creación y 
recreación del mundo” (Zamora-Lucas, 2022, p. 501). Por este motivo, 
debe participar de forma creativa, involucrándose en las actividades, 
que posibilitan la mejora de las prácticas para el crecimiento de sus 
competencias pedagógicas. Pero si hay una característica determinante 
dentro de este ecosistema educativo es la que se concibe a nivel del 
discente y se focaliza en sus necesidades e inquietudes, y tiene que ver 
con su protagonismo indiscutible como eje vertebrador en torno al cual 
confluyen todo tipo de prácticas y experiencias. Como “principio clave 
para la motivación y el aprendizaje significativo” (Levratto et al., 2022, 
p. 16), la innovación docente apuesta por prácticas constructivas que 
propician aspectos como la autonomía, la independencia y la participa-
ción del estudiantado (Porto et al., 2019) y favorecen las relaciones in-
terpersonales.  

Como consecuencia de lo anterior, la innovación docente se alza como 
un estímulo transformador para toda la comunidad educativa en la so-
ciedad contemporánea (Levratto et al., 2022), y un incentivo para me-
jorar todo tipo de prácticas educativas en el siglo XXI a través de la 
implantación de entornos de aprendizaje anclados en torno a la figura 
del discente. Como indican Macanchí et al. (2020), “en ella descansa la 
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calidad educativa y la extensión de una actitud proactiva y positiva de 
toda la comunidad universitaria, hacia el progreso y la mejora” (p. 396).  

Una de las áreas de aplicación de la innovación docente universitaria 
radica en la evaluación del aprendizaje del discente, uno de los mayores 
desafíos a los que se enfrentan los profesionales de la educación al au-
nar tanto contenidos como competencias educativas. La evaluación es 
un elemento clave dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, que va 
más allá simplemente de “calificar” o “poner notas” (López-Pastor et 
al., 2019). Así, la preocupación parte de “diseñar una evaluación para 
el aprendizaje y no sólo del aprendizaje, en la búsqueda de formas de 
evaluación capaces de mejorar su calidad” (Martínez-Miguel et al., 
2018, p. 400). Para el Ministerio de Educación, Formación Profesional 
y Deportes, concebir y practicar una evaluación como instrumento de 
aprendizaje implica asumir la evaluación como ayuda al alumnado a 
aprender cada vez mejor y a ser cada vez más autónomo, recurso de 
investigación, formación y desarrollo profesional del docente y garantía 
de calidad para el centro educativo.  

La participación del alumno en la elaboración del proceso de evalua-
ción afecta a la metodología docente (Camacho y Vázquez, 2020). Den-
tro de estas prácticas, sobresale la Evaluación Formativa y Compartida 
(EFyC), que “se desarrolla en el marco de un proceso formativo, en el 
cual participan de manera individual y colaborativa los estudiantes a 
partir de un sistema de criterios de evaluación previamente consensua-
dos entre los agentes educativos” (Ruiz, 2019, p. 501). Empleada con 
destreza, esta metodología proporciona beneficios tales como mayor 
consciencia y control sobre el aprendizaje, la inclusión de competencias 
no contempladas tradicionalmente, un elevado feedback por parte del 
alumnado y la mejora de la práctica docente.  

2. OBJETIVOS 

La implementación de la dinámica de Evaluación Formativa y Compar-
tida (EFyC) en la prueba práctica que se explica a continuación tiene 
como objetivo principal que el alumnado mejore la calidad de sus ejer-
cicios. Este fin, que también impactará sobre sus notas y de este modo 
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facilitará una medición cuantitativa de la posible mejora de los ejerci-
cios, se sustenta sobre los siguientes objetivos secundarios: 

‒ Comprender con celeridad el ejercicio. 

‒ Ejecutar los pasos con mayor criterio.  

‒ Poner más atención en clase a la elaboración del trabajo de los 
compañeros. 

‒ Fomentar el espíritu crítico. 

‒ Asumir el reto de la evaluación de un igual.  

3. METODOLOGÍA 

Con este propósito, se compararán los resultados obtenidos de una 
prueba práctica, que forma parte de la asignatura Investigación de Au-
diencias y Planificación de Medios, sin la implementación de Evalua-
ción Formativa y Compartida (EFyC) y con ella. Para ello, se han ele-
gido alumnos universitarios del tercer curso del Grado de Publicidad y 
Relaciones Públicas de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid du-
rante el curso académico 2021/2022 (53 alumnos) y 2022/2023 (51 
alumnos). Estos últimos han sido los que han realizado la actividad 
práctica con la implementación de Evaluación Formativa y Compartida 
(EFyC).  

Además, se ha diseñado un cuestionario con tres preguntas que se ha 
facilitado a los 51 estudiantes del curso 2022/2023 al finalizar el pe-
riodo académico para medir la percepción de alumnado sobre el empleo 
de esta herramienta. El uso de este tipo de análisis ayudará a recoger la 
valoración del alumno con respecto a la actividad docente propuesta 
(Román y Prendes, 2020). De este modo, también se podrán averiguar 
las posibles carencias y ventajas que ha tenido su implementación en el 
aula (Portillo et al., 2020).  

El cuestionario facilitado a los alumnos ha sido estructurado con tres 
cuestiones. La primera de estas (Tabla 1) cuestiona a los alumnos sobre 
el beneficio que ha podido procurar la inclusión de EFyC sobre la 
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actividad de un compañero para la comprensión y desarrollo del ejerci-
cio propio.  

TABLA 1. Cuestionario facilitado a los alumnos (1ª parte) 

 
Fuente: elaboración propia. 

Las dos preguntas siguientes han sido diseñadas usando la escala de 
Likert (Tabla 2) con cinco opciones (muy negativo a muy positivo) para 
medir la relevancia y la dificultad de la EFyC aplicada a la calificación 
de un compañero.  

TABLA 2. Cuestionario facilitado a los alumnos (2ª parte) 

Fuente: elaboración propia 

4. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

La actividad planteada se diseña sobre la adquisición de las competen-
cias generales y específicas —recogidas en la tabla 3— con la finalidad 
de conseguir un aprendizaje completo y significativo. 

TABLA 3. Relación de competencias generales y específicas incluidas en la asignatura  

Competencias Generales 
Capacidad para resolver problemas, plantear estrategias y evaluar la repercusión de las solucio-
nes propuestas desde los marcos teórico-prácticos ofrecidos por las Ciencias de la Comunicación 
Preparación para adaptarse a los cambios tecnológicos, sociales y culturales que se producen en 
la sociedad, y capacidad de anticiparse a dichos cambios 
Capacidad para adaptar la tecnología disponible a las posibilidades y necesidades de una comu-
nicación estratégica eficaz, mediante la actitud crítica y reflexiva aprehendida  

 

¿Evaluar a su compañero le ha ayudado a comprender y realizar mejor la 
actividad?

Encuesta pregunta cerrada SÍ No

¿Cómo valoraría la relevancia de evaluar a su compañero para la 
comprensión y asimilación de la actividad?

Muy alta Alta Neutro Baja Muy baja
¿Qué grado de dificultad ha tenido la evaluación a su compañero?

Muy positivoNeutro PositivoEncuesta pregunta con escala likert Muy negativo Negativo



‒ 804 ‒ 

Competencias Específicas 
Conocer y aplicar las funciones del perfil profesional del planificador publicitario en sus dimensio-
nes teórica, histórica, jurídica, deontológica y empresarial 
Potenciar las capacidades expresivas de los medios, soportes y formatos publicitarios y de comu-
nicación organizacional, tanto convencionales como digitales, para la elaboración de mensajes y 
campañas de comunicación 
Valorar y seleccionar los vehículos de difusión más adecuados en función de las estrategias de 
comunicación, tanto en medios convencionales como digitales  
Planificar y evaluar campañas publicitarias en el ámbito de las empresas e instituciones  
Utilizar la documentación y las bases de datos como instrumento auxiliar para el ejercicio profe-
sional del gestor de comunicación 
Introducir a los estudiantes en las posibilidades y en el uso de la convergencia multimedia permi-
tida por la red internet para el ejercicio profesional 

De estas competencias citadas, se han elaborado unos objetivos que van 
a definir la actividad práctica a desarrollar en la que se ha agregado la 
EFyC; estos propósitos son los siguientes: 

‒ Adquirir contenidos desde un ángulo multidisciplinar. 

‒ Implicar a los alumnos en el diseño, ejecución y evaluación de 
la asignatura. 

‒ Organizar y crear una actividad donde profesor y alumno se 
compenetren mediante el trabajo conjunto.  

‒ Crear una evaluación mediante el empleo de una rúbrica per-
tinente que facilite una valoración objetiva del trabajo indivi-
dual y colectivo desarrollado por el alumnado. 

‒ Fomentar y motivar el interés por las asignaturas mediante su 
trabajo teórico-práctico. 

‒ Promover, ampliar y consolidar las relaciones entre los estu-
diantes trabajando en equipo. 

‒ Visualizar, fomentar y articular la práctica de la evaluación 
formativa en clase. 

La actividad planteada a los alumnos de la asignatura de Investigación 
de Audiencias es una investigación sobre una parte del temario de la 
asignatura y tiene un peso del 15% sobre el total. Esta fracción de nota 
está repartida en dos tramos: un 10% se centra en el ejercicio y el 5% 
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restante se alcanza con la Evaluación Formativa y Compartida a un 
compañero.  

Asimismo, esta prueba práctica tiene una estructura definida y expli-
cada en los documentos que se ponen a disposición del alumno el pri-
mer día de clase: introducción, metodología, análisis y conclusiones. 
Además, alumno y profesor deben reunirse obligatoriamente para sin-
cronizar la clase teórica con la presentación del alumno. Los tópicos o 
preguntas a desarrollar que derivan de cada segmento teórico son pro-
porcionados por el profesor el primer día de clase. Cada alumno o grupo 
de alumnos, dependiendo del número de estudiantes en el aula, eligen 
un tópico que tendrán que investigar y exponer en clase.  

El tiempo estimado de la presentación de este ejercicio es de 10 a 15 
minutos de duración. Después de la exposición, los alumnos deben ge-
nerar un debate formulando dos preguntas al resto de la clase (duración 
del debate entre 10 y 15 minutos).  

TABLA 4. Rúbrica que determina la Evaluación Formativa y Compartida de la práctica 

 
Fuente: elaboración propia 

A.    Calidad de la puesta en escena
1.     Exposición fluida (no lee la comunicación)
2.     Entiende los conceptos que explica 
3.     Transmite confianza 
4.     Utiliza recursos adecuados para dinamizar la presentación
5.     Interacciona con la audiencia 
6.     Reflexiona durante la presentación 
7.     No utiliza coloquialismos 
8.     Se toma la puesta en escena en serio 
B.    Calidad de contenido 
1.     Es amplio y profundiza sobre la cuestión que expone 
2.     Demuestra conocimiento en el uso de los conceptos
3.     Utiliza ejemplos que facilitan la comprensión de la comunicación realizada
4.     Se observa reflexión y solidez en las argumentaciones 
5.     La presentación es plástica y visual
6.     Valoración de la creatividad en la exposición 
C.    Calidad del debate 
1.     ¿Son las cuestiones planteadas trascendentes?
2.     ¿Tienen relación con el contenido expuesto?
3.     ¿Involucra a los estudiantes?
4.     ¿El debate se ha prolongado en el tiempo entre 10 y 15 minutos?
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Y, por último, la calificación del ejercicio por parte de los alumnos será 
encomendada a aquellos que tengan que realizar su ponencia la si-
guiente semana. Para llevar a cabo la Evaluación Formativa y Compar-
tida disponen de una rúbrica proporcionada por el profesor al principio 
del curso y que se lista a continuación (Tabla 4). 

Una vez calificado el ejercicio, el alumno debe enviar la rúbrica en Ex-
cel al profesor por email el mismo día de la exposición. La valoración 
que debe realizar el alumno se ha simplificado con el empleo de una 
escala de Likert (Tabla 5) de cinco niveles (muy deficiente, deficiente, 
aceptable, notable y excelente) estructurada por las tres variables cita-
das (calidad de la puesta en escena, calidad del contenido y calidad del 
debate). Si la valoración llevada a cabo por los alumnos a sus compa-
ñeros es parecida a la del profesor, estos obtienen la fracción de nota 
por la EFyC, que en esta actividad concreta sería de 0,5 puntos. Alter-
nativamente, si la calificación de los alumnos es extremadamente di-
versa a la del profesor, pierden la oportunidad de puntuar en este ejer-
cicio. De este modo, se incentiva que sigan la presentación de los com-
pañeros y se familiaricen con la rúbrica proporcionada por el profesor. 
Además, la asimilación de este proceso deberá ayudarles a una mejor 
construcción de su ejercicio la semana siguiente.  

TABLA 5. Escala de Likert para la valoración del alumnado 

Fuente: elaboración propia. 

Consecuentemente, como se puede extraer, la organización y coordina-
ción óptimas del profesor se antojan necesarias para completar la acti-
vidad con éxito. Para una mayor comprensión del proceso, se ha gene-
rado una calendarización de las fases y necesidades utilizando un dia-
grama de Gantt (Figura 1).  

  

Equipo a calificar Nombres
Equipo que califica Nombres

Variables Muy deficiente: 0 Deficiente; 0,25 Aceptable 0,5 Notable: 0,75 Excelente: 1
A. Calidad de la puesta en escena
B. Calidad de contenido
C. Calidad del debate 
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FIGURA 1. Etapas y calendarización de la actividad 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

5. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en esta actividad práctica realizada en la asig-
natura de Investigación de Audiencias en el curso 2021/2022, donde no 
se implementó la Evaluación Formativa y Compartida, son inferiores a 
aquellos obtenidos en el curso siguiente. Así, se puede observar en la 
Tabla 6 el incremento de la nota media de la actividad en el curso 
2022/2023. Este aumento ha sido de un 20% de la nota.  

TABLA 6. Comparativa de resultados entre ambos cursos académicos 

Fuente: elaboración propia 

Asimismo, los datos extraídos del cuestionario que se facilitó a los 
alumnos que realizaron la práctica de Evaluación Formativa y Compar-
tida para recoger sus pensamientos e impresiones sobre esta dinámica, 
son reveladores. En primer lugar, el porcentaje de respuesta al 

Investigación de Audiencias 2021/2022 

Investigación de Audiencias 2022/2023 

Alumnos: 48
Fracción de nota en juego: 1,5 
Media de la actividad en el grupo: 0,95
Alumnos: 51
Fracción de nota en juego: 1,5 
Media de la actividad en el grupo: 1,15
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cuestionario ha sido de un 45%. Contestaron 23 de los 51 posibles. Una 
cifra inferior a la que se esperaba, pero que ha permitido indagar un 
poco más sobre sus impresiones. La primera pregunta les interpelaba 
sobre el efecto de la Evaluación Formativa y Compartida para compren-
der y realizar la actividad con mayor éxito. El 99% de los estudiantes 
(Tabla 7) confirma que ha sido de ayuda para comprender y ejecutar la 
prueba práctica.  

TABLA 7. Cuestionario facilitado a los alumnos (1ª parte) 

Fuente: elaboración propia. 

Y, por último, la segunda y la tercera pregunta del cuestionario fueron 
diseñadas con el formato de escala de Likert (Tabla 8). En la primera 
se pedía que valoraran la relevancia de esta dinámica para la compren-
sión y asimilación de la actividad. Las respuestas positivas y muy posi-
tivas han sumado el 61% de los participantes. En cuanto a la valoración 
de la dificultad que han tenido para evaluar a un compañero, la suma de 
las respuestas que consideran la Evaluación Formativa y Compartida 
con una dificultad baja o y muy baja es de un 67%.  

TABLA 8. Cuestionario facilitado a los alumnos (2ª parte) 

Fuente: elaboración propia 

6. CONCLUSIONES 

La Evaluación Formativa y Compartida como práctica de innovación 
docente tiene consecuencias en el aprendizaje del alumno, la docencia 
del profesor y el propio proceso de enseñanza-aprendizaje (Pascual et 
al., 2019). En esta investigación se demuestra que el uso de la EFyC en 

¿Evaluar a su compañero le ha ayudado a comprender y realizar 
mejor la actividad? 22 1

Encuesta pregunta cerrada SÍ No

¿Cómo valoraría la relevancia de evaluar a su compañero para la 
comprensión y asimilación de la actividad? 0 0 9 12 2

Muy alta Alta Neutro Baja Muy baja
¿Qué grado de dificultad ha tenido la evaluación a su compañero? 0 6 4 8 5

Muy positivoNeutro PositivoEncuesta pregunta con escala likert Muy negativo Negativo
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una actividad práctica universitaria ha obtenido una mejora sustancial 
de la calidad de la actividad realizada por alumnos con un mismo perfil. 
La nota media de la práctica se ha incrementado un 20%. En este au-
mento de la nota media de la prueba se concitan aquellos objetivos que 
se han referenciado en esta investigación y que conjuntamente han im-
pulsado un avance. Así pues, se ha conseguido una mejora en las si-
guientes acciones: 1) una comprensión más rápida del ejercicio debido 
a que los alumnos estaban obligados a evaluar a sus compañeros. No se 
puede calificar adecuadamente si se desconoce la prueba; 2) en las eta-
pas del proceso también se ha percibido un cambio. Mayormente visi-
bilizado en los resultados obtenidos: más concretos y de mayor calidad; 
3) sin lugar a duda, los alumnos han prestado más atención a los traba-
jos de sus iguales, en tanto que esta labor se volvía más necesaria para 
evaluar a los otros; 4) además, este tipo de dinámicas empuja a los 
alumnos a ser más críticos y ecuánimes. Todos los alumnos han conse-
guido puntuar en la calificación, es decir, no ha habido nadie que en-
viara una nota extremadamente diferente a la calificación emitida por 
el profesor; y 5) asumir el reto de ponerse en la posición virtual del 
docente ayuda a los alumnos a aceptar responsabilidades y dar un paso 
hacia adelante en su formación.  

A pesar del grado de mejora alcanzado con la implementación de una 
EFyC, se extrae de la retroalimentación recogida de los alumnos que se 
debe seguir trabajando en ello para conseguir que esta dinámica resulte 
cada vez más sencilla y familiar para los estudiantes universitarios.  
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