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Resumen 

La evaluación auténtica es un enfoque evaluativo que podría aportar en la mejora de la 

habilidad resolución de problemas matemáticos en estudiantes de enseñanza básica. La aplicación 

de conceptos matemáticos en situaciones de la vida real, fomentan un aprendizaje significativo y 

duradero. El objetivo principal de esta investigación es evaluar el impacto de la aplicación de 

estrategias de evaluación auténtica en la habilidad de resolución de problemas matemáticos en un 

primero básico por medio de experiencias de aprendizaje situadas en un contexto real y cotidiano 

para el estudiantado. Como metodología para la intervención se aplicó a estos estudiantes una 

prueba tradicional (pretest) y luego una serie de trabajos de evaluación auténtica (post test). En 

este contexto, se observó una mejora en el desarrollo de habilidades matemáticas, sobre todo al 

aplicarlas en situaciones del mundo real y, además, se demostró un aumento en la participación y 

el compromiso del alumnado durante las actividades de evaluación auténtica. Estos hallazgos 

demuestran que la matemática, pese a ser una asignatura que aborda conceptos y contenidos, puede 

ser vinculada con la evaluación auténtica, entendiendo que esta disciplina se encuentra en todo lo 

que nos rodea.  

Palabras clave: evaluación formativa, evaluación sumativa, aprendizaje activo, relaciones 

entre pares.  
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Descripción del problema o introducción 

La resolución de problemas matemáticos es una habilidad esencial para el éxito académico 

y profesional, pero muchos estudiantes de educación básica enfrentan dificultades en el desarrollo 

de esta habilidad. Los resultados SIMCE del año 2022 revelan que, “en matemática se registró una 

baja considerable en ambos niveles educativos, de 10 puntos en 4° básico (250) y de 12 puntos en 

II medio (252)” (MINEDUC, 2023, párr. 3).  

El Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes (PISA) ha definido la 

competencia resolución de problemas, “como la capacidad del individuo, para emprender procesos 

cognitivos, con el fin de comprender y resolver situaciones problemáticas en las que la estrategia 

de solución no resulta obvia” (Vera y Cerezo, 2023, p. 3). Según un estudio realizado en 2018 por 

PISA, Chile no ha mostrado variaciones significativas en el largo plazo y sus resultados en 

Matemática son más bajos que el promedio de la OCDE. La problemática que se aborda en esta 

investigación es que un número importante de estudiantes de los niveles evaluados en el sistema 

escolar chileno no adquiere las habilidades necesarias para resolver problemas matemáticos de 

manera efectiva. Esta área se constituye en una debilidad para el país, existiendo la posibilidad de 

que, en ocasiones, no se alcancen los Objetivos de Aprendizaje (OA) que integran la Cobertura 

Curricular establecida por el Ministerio de Educación (MINEDUC), afectando el aprendizaje de 

los estudiantes de manera significativa (Agencia de la Calidad de la Educación, 2019). Cabe 

resaltar que la cobertura curricular considera 3 factores importantes en el proceso el Curriculum 

prescrito, el implementado y el aprendido. La relación entre estos tres es fundamental en la mejora 

de la calidad educativa, debido a que, si existe una brecha entre ellos, podría afectar directamente 

la evaluación de los aprendizaje (Educar Chile, 2019). 
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Uno de los factores que aporta al desarrollo de la problemática antes mencionada, son las 

dificultades que se presentan en el proceso de enseñanza de las matemáticas en educación básica 

dentro del aula, esto plantea una serie de desafíos y oportunidades que se deben abordar de manera 

urgente, con cambios fundamentales dentro del aula, sobre todo, en el desarrollo de estrategias 

pedagógicas (tanto de enseñanza como de evaluación del aprendizaje) que sean innovadoras y 

efectivas para la enseñanza de esta asignatura y así, poder alcanzar el aprendizaje esperado en esta 

área y una mejora en los resultados evaluativos. 

En este mismo sentido, la educación inicial, es un período crucial en el desarrollo de las 

bases matemáticas de los estudiantes, y las sumas y restas son operatorias que sientan las bases 

para futuros conceptos matemáticos más avanzados. “Las matemáticas son una herramienta 

fundamental para el desarrollo del ser humano en su vida cotidiana, dado que la mayor parte de su 

vida necesita de ésta para poder dar solución a sus problemas” (Vera y Cerezo, 2023, p. 2). Para 

que los estudiantes comprendan realmente estas operaciones, es esencial que puedan aplicarlas de 

manera significativa en contextos que tengan sentido para ellos, ya que, mediante la misma se 

puede obtener la capacidad y destreza que necesitan para resolver situaciones de la vida diaria, que 

dejarán como resultado conocimientos que serán difícil de olvidar en el estudiantado (Pin et al., 

2019). 

La evaluación tradicional en la enseñanza de habilidades matemáticas dificulta el 

aprendizaje de los estudiantes, debido a las limitaciones que ésta posee, ya que, no considera el 

contexto cultural, las capacidades del alumnado, los tiempos para una evaluación de proceso y 

tampoco los momentos para la retroalimentación (Berlanga y Juárez-Hernández, 2020). 

Por otro lado, la evaluación auténtica en la enseñanza básica representa un enfoque 

evaluativo innovador y altamente relevante en la actualidad. La evaluación auténtica desafía a los 
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docentes en el proceso de enseñanza – aprendizaje a realizar actividades más complejas en el aula. 

A medida que la educación avanza para adaptarse a las necesidades cambiantes del estudiantado y 

las demandas de una sociedad en constante transformación, la evaluación auténtica emerge como 

una herramienta valiosa para medir el aprendizaje real y profundo, en lugar de simplemente su 

capacidad para memorizar y repetir información. La evaluación auténtica ha presentado una gran 

aceptación como una metodología que busca desarrollar habilidades y medir el proceso de 

aprendizaje mediante la resolución de problemas que sean cotidianos para los estudiantes (García, 

2024). 

Al revisar la literatura relacionada con las dificultades que presenta el alumnado de 

enseñanza básica en competencias matemáticas, se debe señalar que, existen diferentes posturas 

frente a esta dificultad, tales como la visión que está ligada al no comprender un problema 

matemático desde la lingüística, por lo tanto, no pueden resolverlo (Montero y Mahecha, 2020). 

En este mismo contexto, otros autores postulan que algunos de estos problemas tienen origen en 

los docentes que emplean estrategias de aprendizaje y de evaluación tradicionales o poco 

coherentes entre sí, impidiendo llevar al estudiantado a un contexto cotidiano o familiar para ellos 

(López et al., 2021). 

 En síntesis, la integración de problemas matemáticos relevantes para la vida cotidiana es 

una estrategia efectiva para hacer que las matemáticas sean más accesibles y significativas para 

los estudiantes. Esta aproximación no solo mejora la comprensión de esta asignatura, sino que 

también les proporciona habilidades prácticas y una comprensión más profunda de la utilidad de 

las matemáticas en su vida diaria (Berlanga y Juárez-Hernández, 2020). Por otro lado, existen 

deficiencias de literatura sobre evaluación auténtica en la enseñanza de estas competencias en 

educación básica, la mayoría de los estudios se centran en niveles educativos superiores y en 
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contextos educativos específicos o culturas particulares, lo que limita la generalización de los 

resultados a otros contextos y culturas. 

Al centrarse en la evaluación auténtica, esta investigación busca mejorar la experiencia de 

aprendizaje de los estudiantes permitiendo, en primera instancia, internalizar conceptos claves que 

se relacionan con el contenido de esta disciplina, desarrollar en ellos la capacidad de aplicar dichos 

conceptos en situaciones de la vida real, demostrando con esto, la utilidad que tienen las 

matemáticas en su vida diaria. A medida que la educación evoluciona hacia enfoques pedagógicos 

más centrados en el estudiante y contextualizados, la evaluación auténtica se convierte en un 

componente clave. Esta investigación puede ayudar a reforzar la importancia de este enfoque en 

la evaluación educativa y no solo en la forma de evaluar, si no que, en la forma de enseñar, ya que, 

podría tener un impacto directo en la práctica docente y la experiencia de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 Otro beneficio que se puede rescatar es poder vincular al estudiantado a experiencias de 

aprendizaje colaborativo. La combinación de evaluación auténtica y aprendizaje colaborativo 

además permite al estudiantado desarrollar habilidades sociales y emocionales importantes, como 

la comunicación, la colaboración, la resolución de conflictos y el pensamiento crítico. Esta 

integración puede enriquecer la experiencia educativa y preparar al alumnado para enfrentar 

desafíos del mundo real de manera más efectiva (Azorín, 2018), debido a la gran relevancia que 

tiene la incorporación de experiencias innovadoras en el aula, es que se ha propuesto como objetivo 

de esta investigación evaluar el impacto de estrategias de evaluación auténtica en la habilidad de 

resolución de problemas matemáticos en un primero básico, ya que se considera que en este nivel 

se sientan las bases para los aprendizajes futuros.  
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Revisión de la Literatura 

Las matemáticas están presentes en numerosos aspectos de la vida cotidiana, como hacer 

compras, cocinar, medir, administrar el tiempo y el dinero. Es crucial que los discentes de esta 

edad adquieran una comprensión sólida de los conceptos matemáticos elementales, como la suma, 

la resta, la multiplicación, la división, las fracciones y las operaciones básicas. Por lo que, lo 

conceptual debe llegar más allá de la comprensión. En este sentido, en el área de las matemáticas, 

el MINEDUC establece, para todos los niveles educativos, cuáles son las habilidades que los 

estudiantes deben desarrollar, tales como: Pensamiento Matemático, Resolución de Problemas, 

Representación de lo Concreto Simbólico y Pictórico (La estrategia COPISI), Modelamiento 

Matemático, Argumentación y Comunicación (MINEDUC, 2023).  

La asignatura de Matemáticas, en todos los niveles educativos, está organizada en cuatro 

ejes: (a) Números y Operaciones, (b) Geometría, (c) Medición, (d) Datos y Azar, de los cuales, 

este estudio se enfoca en el primero. En este eje se espera que el estudiantado desarrolle las 

habilidades de reconocer, escribir y comparar números naturales, realizar operaciones de suma, 

resta, multiplicación y división con números naturales y comprender las propiedades de las 

operaciones aritméticas, resolución de problemas, entre otras (MINEDUC, 2012). 

En cuanto al enfoque de la evaluación de la habilidad de resolución de problemas, esta 

investigación se relaciona con operatorias de adición y sustracción en situaciones problemáticas 

cotidianas. Según el MINEDUC (2019), se habla de resolución de problemas cuando los 

estudiantes logran resolver ejercicios y dar solución sin recibir indicaciones. Siguiendo en esta 

línea, la adición y sustracción son operatorias fundamentales en el área de las matemáticas y se 

enseñan en todos los cursos con diferentes niveles de dificultad, por lo que, es esencial que los 
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estudiantes comprendan estas operatorias para el desarrollo de su proceso de aprendizaje a lo largo 

de su vida escolar.  

En cuanto al concepto de evaluación resulta difícil resumir una definición, sobre todo 

porque el concepto de evaluación ha ido evolucionando con el tiempo, hasta hace algunos años, la 

evaluación se enfocaba en la memorización y medición de resultados y se realizaba al final de un 

período de enseñanza. Ahora, la evaluación ha experimentado una evolución significativa para 

adaptarse a las necesidades cambiantes del alumnado, la sociedad y el entorno educativo. Desde 

esta mirada es que algunos autores han definido la evaluación como una comprensión más 

profunda del aprendizaje. Para Sandoval y Tapia (2022) la evaluación es entendida como un 

valoración del proceso inherente al aprendizaje, pues permite recoger información relevante para 

que el alumnado logre los objetivos definidos en el Marco Curricular. 

Prieto y Contreras (2008) señalan que la evaluación debe ser sistemática y continua, que 

permita una toma de decisiones en beneficio de la calidad del aprendizaje. Por su parte, el 

MINEDUC también promueve la evaluación desde la mirada inclusiva para todo el estudiantado. 

El Decreto 67/2018 orienta a los docentes a seguir acciones con el propósito de acompañar y 

monitorear el proceso de aprendizaje, integrando la evaluación formativa y sumativa debido a que 

ambas permiten evidenciar el logro de los aprendizajes (MINEDUC, 2018).  

Ahora bien, si se compara la evaluación tradicional y auténtica, se puede señalar que, la 

evaluación tradicional está considerada como una actividad ajena al aprendizaje y que sirve 

principalmente como una herramienta sumativa. Desde un enfoque instrumental de evaluación 

tradicional se considera como un medio de verificación de resultados que busca medir a los 

estudiantes, sin tener en cuenta la diversidad del estudiantado (Prieto y Contreras, 2008). Este 

paradigma presenta algunas deficiencias como, por ejemplo: las evaluaciones tradicionales tienden 
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a ser evaluaciones individuales, lo que significa que los estudiantes trabajan solos para responder 

a las preguntas o completar tareas. Contrariamente, la evaluación auténtica implica que los 

estudiantes deban resolver tareas colaborativas. Según Anijovich y González (2021) sostienen que 

es “clave evaluar considerando situaciones del mundo real o cercano a los estudiantes” (p. 14).  El 

estudiantado que experimenta actividades relacionadas con sus contextos reales y cotidianos se 

vuelven más participativos y su aprendizaje se torna más profundo, significativo y relevante 

logrando con mayor éxito el logro de las metas (Brown, 2015). 

Para Vallejo y Molina (2014) para que se produzca una evaluación auténtica, los objetivos 

de la evaluación y de aprendizaje deben ser coherentes entre sí. Además, destaca la importancia 

de la experiencia educativa con un contexto de la vida real como un escenario significativo que 

permita enriquecer lo que el alumnado ha logrado comprender para que puedan participar de una 

sociedad de forma comprometida. 

En conclusión, la evaluación auténtica se enfoca en la aplicación práctica de conocimientos 

y habilidades en situaciones de la vida real, constituyéndose en un proceso más que un suceso, 

apuntando a establecer avances y mejoras en el aprendizaje de los estudiantes. 

Diseño del Proyecto 

Destinatarios 

El centro educacional Jean Jacques Rousseau, más adelante CER, es particular 

subvencionado, con una matrícula de 524 estudiantes, cuyos niveles de educación comprenden 

desde Prekínder hasta IV Medio, presentando un curso por nivel. Se encuentra ubicado en la 

comuna de Maipú. Los beneficiarios directos son los niños y niñas del 1° básico, cuya matrícula 

es de 35 estudiantes (19 mujeres y 16 hombres). Sus edades oscilan entre los 6 y 7 años y está 
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compuesto por diversas nacionalidades. En cuanto a estudiantes que presentan barreras para el 

aprendizaje, son 3 estudiantes que presentan diagnóstico de Trastornos del Habla, un estudiante 

TEA (Asperger tipo 1), que además presenta Mutismo Selectivo y Trastorno de la eliminación 

(enuresis y encopresis primaria). Además, un estudiante que presenta TEL Mixto, Trastorno 

Sonidos del Habla y Trastorno Oposicionista Desafiante. Cabe mencionar que, si bien la matrícula 

del curso es de 35 estudiantes, se trabajará con 34, ya que existe un estudiante que presenta 

ausentismo escolar. Este curso fue elegido debido a varios criterios, entre los cuales, se considera 

que los resultados en la asignatura de las matemáticas han sido relativamente deficientes, según lo 

demuestran las evaluaciones aplicadas durante el primer semestre (evaluaciones tradicionales 

como pruebas escritas). Por otra parte, a pesar de que ellos han trabajado en proyectos grupales en 

diferentes asignaturas, la evaluación auténtica no ha sido utilizada por los docentes en la asignatura 

de las matemáticas, ya que recién se está incorporando la metodología activa ABP al colegio. Es 

por esta razón que, se considera que este enfoque podría contribuir a establecer una base sólida 

para futuros aprendizajes. Por último, como beneficiarios indirectos, se encuentra la comunidad 

educativa, en donde equipo directivo, cuerpo docente, asistentes de la educación y familias, 

obtendrán una nueva mirada de la educación, cada uno desde su rol, generando una nueva instancia 

de poder seguir innovando para brindar educación de calidad. 

 

Modelo Evaluativo  

El enfoque evaluativo de este trabajo estará centrado en el Modelo clásico de evaluación 

por objetivos desarrollado por Ralph Tyler, pionero en este tipo de estudio de evaluación 

educativa. Este modelo busca medir el logro de los objetivos y en qué medida han sido alcanzados 

comparándolos con los resultados y pone énfasis en pasos claves para su desarrollo. Primero se 
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debe tener claro los objetivos que se esperan alcanzar, se deben seleccionar los contenidos que 

conduzcan al logro de dichos objetivos en una secuencia lógica. Luego, se deben desarrollar las 

estrategias y metodologías que fomenten el aprendizaje, para finalmente crear los procedimientos 

evaluativos que estén alineados con los objetivos propuestos y que los estudiantes puedan recibir 

una retroalimentación oportuna de su proceso educativo (Marchant, 2012). El modelo de Tyler se 

relaciona con la evaluación auténtica, debido a que, ambos modelos se centran en obtener una 

mejora en los resultados al finalizar los procesos evaluativos. Aun cuando, la evaluación auténtica 

se centra más en el proceso de aprendizaje que en los resultados, finalmente su enfoque es poder 

obtener mejoras en el aprendizaje. Por tanto, se hace necesario mencionar ambos modelos 

evaluativos, porque de uno nacen los objetivos, mientras que el otro, se encarga del proceso para 

lograr el cumplimiento de dichos objetivos (Arriaza, 2022). Es decir, a pesar de que ambos 

modelos tengan una ruta relativamente diferente, en donde el modelo de Tyler se enfoca en fijar 

objetivos, la evaluación auténtica se centra en el proceso y logro de estos objetivos. En 

consecuencia, ambos enfoques pretenden la obtención de evidencias para tomar decisiones que 

tienen por finalidad mejorar la calidad de la educación. 

 

Materiales y Procedimiento 

En esta intervención se aplicó como técnica evaluativa la observación a través de diversas 

experiencias relacionadas con la evaluación auténtica, para esto, se utilizaron diferentes pautas 

evaluativas por medio de las cuales se pueden identificar aspectos relevantes sobre la adquisición 

de aprendizajes en los estudiantes, estableciendo con anterioridad los objetivos de la observación 

lo que permitirá una mejor toma de decisiones respecto a los resultados (Rosado, 2020). En 
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relación con los instrumentos evaluativos, se utilizaron 3 tipos de instrumentos, siendo éstos: lista 

de cotejo, escala de apreciación y rúbrica.  

Los instrumentos aplicados en las experiencias N° 1 y 2, fueron dos escalas de apreciación 

(ver anexo 2 y 3), puesto que, ésta permite identificar el grado en que los estudiantes avanzan en 

el proceso de aprendizaje (Förster, 2017). Estas escalas se graduaron en 4 niveles de logro: logrado, 

medianamente logrado, escasamente logrado y no logrado. El objetivo de la primera es resolver 

problemas de adición y sustracción en contexto cotidiano trabajando colaborativamente (ver anexo 

2). El objetivo de la segunda es resolver situaciones problemáticas de adición y sustracción 

representando de manera simbólica, pictórica y con material concreto, mediante trabajo 

colaborativo (ver anexo 3). 

Por otro lado, las listas de cotejo son un tipo de pauta que permiten determinar presencia o 

ausencia de lo que se pretende evaluar (Förster, 2017). Para esta intervención se diseñaron dos 

listas, ambos instrumentos tienen por objetivo manifestar actitudes de trabajo perseverante y 

riguroso, a través de una experiencia lúdica. La primera, es utilizada en la experiencia N°3 (ver 

anexo 4). La segunda lista de cotejo se aplicó en la experiencia N° 4 (ver anexo 5). Además, se 

utilizó una rúbrica, ya que ésta proporciona criterios específicos de lo que se espera de los 

estudiantes, sirve como guía para su desempeño y permite realizar una retroalimentación más 

efectiva (Vázquez, 2014). Este instrumento fue aplicado en la experiencia N° 5 (ver anexo 6), y 

tiene como objetivo demostrar que comprenden adición y sustracción resolviendo problemas 

matemáticos en contexto de situaciones reales demostrando compromiso y responsabilidad en el 

trabajo grupal. La rúbrica fue graduada con 4 niveles de logro y puntaje asociado: logrado (4 

puntos.), medianamente logrado (3 puntos), escasamente logrado (2 puntos) y no logrado (1 

punto). El último instrumento que se aplicó en la experiencia N° 6 fue una autoevaluación, la cual 
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posee un propósito formativo (que conduce igualmente en una calificación), y servirá para que los 

estudiantes puedan ser partícipes de su proceso evaluativo y como consecuencia nazca en ellos la 

reflexión sobre qué deben mejorar en su proceso de aprendizaje (Rodríguez y Hernández, 2012). 

El objetivo de esta escala es identificar fortalezas y áreas a mejorar del propio proceso de 

aprendizaje, a lo largo de experiencias de adición y sustracción. Este instrumento fue graduado 

con 3 niveles de logro: lo logré (4 puntos), lo estoy logrando (3 puntos) y lo lograré (2 puntos). 

Cabe mencionar que antes de comenzar con las intervenciones, se aplicó una evaluación 

tradicional al curso (prueba escrita), que estaba planificada con anterioridad en la asignatura (ver 

anexo 1). En ella resolvían situaciones problemáticas que involucran adiciones y sustracciones. 

Dicho instrumento se utilizó como diagnóstico, ya que se trabajó con los mismos criterios en los 

instrumentos antes mencionados, y que se detallan más adelante. 

Todos los instrumentos han sido elaborados por las investigadoras, y fueron validados por 

la docente guía del Magister y el Coordinador Académico del establecimiento en donde se aplicará 

la intervención (ver anexo 8). Además, las evaluaciones fueron aplicadas por las investigadoras en 

las diferentes fases de la intervención, esclareciéndolas a los estudiantes con anterioridad. Para el 

tratamiento del análisis de datos, se realizará una estadística descriptiva a través del programa 

Excel.  

Aspectos éticos  

Considerando que en el presente trabajo de investigación los instrumentos de evaluación 

se aplicaron a estudiantes menores de edad, fue necesario elaborar un consentimiento y 

asentimiento informado según la Ley 20.120. En estos documentos se indicó toda la información 

necesaria para que tanto las familias como los estudiantes pudieran tomar conocimiento sobre el 

proyecto de investigación, como el objetivo, los beneficios para el curso y que no existía ningún 
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impacto negativo para ellos, para que así pudieran decidir si participaban de las experiencias de 

aprendizajes diseñadas. Además, se comunicó que toda la información proporcionada sería 

trabajada de forma anónima. 

El resguardo de la información será garantizado por las investigadoras, bajo el Artículo 29 

de la Ley 17.374, que tiene relación con el Secreto Estadístico. El proceso comenzó con una carta 

de autorización (ver anexo 10), la cual fue presentada a la Dirección del establecimiento a 

intervenir. Posteriormente en una clase de matemáticas, se citó a los apoderados, para que tanto 

ellos como los estudiantes tomaran conocimiento del proyecto de intervención, procediendo a la 

firma del consentimiento informado (ver anexo 11) y asentimiento informado (ver anexo 12). 

 

Viabilidad  

A raíz de todo el proceso de investigación, se considera que el proyecto es viable para ser 

aplicado con posterioridad. En cuanto a la viabilidad organizativa, se dispone del recurso humano 

para ser aplicado, es decir, de docentes capaces de poder aplicar las actividades. Además, se cuenta 

con tiempo suficiente dentro del horario de clases para poder ejecutar cada experiencia de 

aprendizaje diseñada. Con respecto a recursos monetarios, el proyecto de intervención está 

pensado para un bajo gasto, ya que algunos documentos se necesitan impresos, se trabaja con 

material concreto disponible en el establecimiento a intervenir, y se utilizan recursos digitales 

disponibles en los computadores de forma gratuita. En relación con la viabilidad política, el 

proyecto fue autorizado por la dirección del programa de magister junto con la dirección del 

establecimiento para ser aplicado. 

Las limitaciones están referidas al factor tiempo, ya que se considera que dos semanas es 

un tiempo bastante acotado para aplicar un proyecto de intervención, considerando que por cada 
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semana se realizan tres clases de 90 minutos, de la asignatura de matemáticas en primero básico, 

tiempo acotado para poder desarrollar el proyecto de innovación. Asociado a lo anterior, la muestra 

también es una limitante, ya que como consecuencia del período de intervención no se puede 

aplicar a más estudiantes, considerando la asignatura que se está interviniendo, es interesante haber 

observado resultados en más de un curso 

 

Intervención  

El presente proyecto de intervención se diseñó para ser aplicado en 3 semanas, teniendo en 

cuenta que, por cada semana, el establecimiento determina 3 clases de matemática, cada una 

comprendida en 2 horas pedagógicas, es decir 90 minutos, cuyas acciones se detallan en la tabla 

N°2 (ver anexo 12). La primera fase tiene por objetivo realizar un diagnóstico sobre los 

conocimientos que poseen los estudiantes de 1° básico sobre resolución de problemas con 

adiciones y sustracciones. Para ello, se aplicó una evaluación tradicional (prueba escrita) al curso 

de manera individual, cuyos resultados fueron analizados por las investigadoras para poder 

determinar el nivel de logro de los estudiantes. El rol de docente se centra en explicar el resolver 

dudas sobre la prueba. Esta actividad se realizó en la clase 1 de la primera semana. 

La segunda fase de aplicación tiene una duración de 5 clases, comprendidas en dos 

semanas, cuyo objetivo es aplicar estrategias de evaluación auténtica relacionas con la habilidad 

de resolución de problemas con adición y sustracción. El rol del docente es un guía del aprendizaje, 

permitiendo que sean los estudiantes quienes sean los actores principales de su aprendizaje, 

realizando un monitoreo del aprendizaje, mediante la observación del trabajo de cada estudiante, 

retroalimentando de manera efectiva cada actividad. Para ello, es que la primera actividad de esta 

fase corresponde al “Kiosko CER”, que se realizó en la clase 2 de la semana 1. Aquí los estudiantes 
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debieron reconocer valores de productos cotidianos e ir resolviendo problemas que involucren 

adiciones y sustracciones, pero todo bajo un contexto cotidiano, como es ir de compras. Esta 

experiencia fue evaluada con una escala de apreciación, la cual se aplicó al finalizar la experiencia 

de aprendizaje, siendo esta trabajada de manera grupal. Se espera que el alumnado se comience a 

acercar de manera efectiva con la resolución de problemas mediante acciones cotidianas para ellos. 

La segunda actividad de la fase 2, corresponde a “Estaciones de matemática”, en donde los 

estudiantes debieron ir rotando de forma grupal por 8 estaciones de actividades matemáticas, como 

resolver sumas y restas con material concreto, resolución de problemas con material concreto y 

cálculo mental, hasta poder crear problemas con sumas y restas. En esta experiencia se esperaba 

que los estudiantes, pudieran reforzar y consolidar los conceptos de adición y sustracción, junto 

con resolución de problemas. Dicha actividad se realizó en el CRA (Centro de Recursos de 

Aprendizaje), en la clase 3 de la semana 1 y fue evaluada con una escala de apreciación, aplicada 

durante la actividad. 

Como tercera actividad de la segunda fase, se encuentra “Bingo de situaciones 

problemáticas”, en donde el estudiantado participó de un bingo, en el cual escucharon situaciones 

problemáticas y por medio del cálculo mental o apoyados de papel y lápiz, resolvieron los 

ejercicios y fueron marcando en sus cartones el resultado. Esta actividad se realizó en la clase 1 de 

la semana 2 y fue evaluada con una pauta de cotejo. Se esperaba que el curso pudiera resolver 

operaciones, por medio del cálculo mental de manera efectiva. 

Como cuarta actividad de esta fase, se realizó la “Subasta”, en donde los discentes, por 

medio del cálculo mental de sumas y restas, tuvieron que ir ofreciendo dinero para poder comprar 

el producto que querían. Cabe mencionar que ya en esta actividad, se utilizó el sistema monetario 

impreso, utilizando monedas de $10, $50 y $100. Con esta experiencia de aprendizaje, se esperaba 
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que el alumnado, en primera instancia, pudiera resolver problemas que involucren sumas y restas 

y en segunda instancia, familiarizarse con el sistema monetario actual. Esto se realizó en la clase 

2 de la semana 2 y fue evaluada con una pauta de cotejo. 

Las dos actividades anteriores, se trabajaron de manera individual, aplicando el 

instrumento de evaluación durante la actividad, analizando las actitudes de los estudiantes al 

enfrentarse a las experiencias de aprendizaje propuestas. 

En la quinta y última actividad de la fase dos, los estudiantes fueron invitados a ser parte 

de la actividad “Ventas CER”. Es aquí donde tuvieron que aplicar todo lo aprendido y/o reforzado 

a lo largo de las experiencias de aprendizajes diseñadas en el proyecto de intervención.  

De los 8 grupos de trabajo que existen en el curso, en una primera parte de la clase, se 

trabajó con 4 grupos quienes cumplieron el rol de vendedores y los otros 4 grupos de estudiantes, 

desempeñaron el rol de compradores. Se les facilitó productos para vender, como juguetes 

pequeños, lápices, gomas, llaveros, entre otros, además del sistema monetario utilizado en la 

experiencia de “Subasta”. La finalidad de esta actividad es que los estudiantes que desempeñaban 

el rol de vendedores pudieran realizar cálculos con sumas y restas para poder vender y dar vuelto, 

así como los que desempeñaban el rol de compradores, tenían que ser capaces de poder realizar 

cálculos para poder saber cuánto dinero entregar por la compra de los productos y tener 

conocimiento del vuelto que tenían que recibir en caso de ser necesario. Con esta última actividad 

de la fase de aplicación, se esperaba que los estudiantes de primero básico pudieran resolver 

problemas que involucran adiciones y sustracciones sin canje, en un contexto cotidiano, como lo 

es comprar, ya sea en un Kiosko, negocio, entre otros, identificando los precios de cada producto 

y la forma de poder realizar la acción de comprar o pagar. Esta actividad fue evaluada por medio 

de una rúbrica, aplicada durante el desarrollo de la actividad, y se realizó en la clase 3 de la semana 
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2. Después, el proceso evaluativo continúa con una autoevaluación, la que tiene como propósito 

que el alumnado sea partícipe de su evaluación, que logren reflexionar sobre sus avances y que 

por medio de este reconocimiento logren saber en qué deben mejorar. 

Finalmente, este proceso culmina con una retroalimentación grupal para que el 

estudiantado pueda exponer libremente sus apreciaciones sobre esta nueva metodología evaluativa 

y de cómo se sintieron al experimentar actividades pedagógicas más cercanas a su contexto 

cotidiano. 
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Cronograma de Actividades 

El cronograma es una herramienta esencial para planificar y organizar las tareas a lo largo del tiempo. El siguiente cuadro 

demuestra las actividades que se llevan a cabo en esta investigación y se distribuyen semanalmente como se observa en la tabla 1. 

Tabla 1: Cronograma de Actividades 

Cronograma de actividades y acciones Tiempo de implementación distribuido por semanas 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 

1.- Resumen         X          

2.- Descripción de planteamiento del 

problema o Introducción 

X X X                

3.- Revisión de la Literatura    X X X             

4.- Diseño del proyecto      X             

5.- Destinatarios      X             

6.- Modelo evaluativo    X X X             

7.- Materiales y procedimientos    X X X             

8.- Aspectos estéticos      X             

9.- Viabilidad y limitaciones       X            

10.- Presupuesto       X            

11.- Intervención         X           

12.- Cronograma de actividades y acciones  X X                

13.- Resultados          X X X       

14.- Discusión             X X X    

15.- Conclusión                X X X 

16.- Bibliografía   X   X   X   X   X   X 

17.- Anexos (optativo)   X   X   X   X   X   X 
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Resultados  

A continuación, se presentan los resultados de esta intervención, donde se trabajó con los niveles 

de logro utilizados en el establecimiento, establecidos como lineamientos institucionales para el 

ciclo inicial (prekínder, kínder, 1° y 2° básico), siendo estos: vías de logro (0% al 59%), 

medianamente logrado (60% al 79%) y logrado (80% al 100%). Para llegar a los porcentajes, se 

considera el puntaje final de cada estudiante y se realiza la conversión a porcentaje, con la finalidad 

de que los estudiantes puedan ser conscientes de su propio aprendizaje, más que solamente obtener 

una calificación. 

En la primera semana de intervención, se aplicó una evaluación tradicional (prueba escrita) a la 

totalidad de estudiantes, aplicando el instrumento de manera individual y los resultados se 

muestran en el gráfico 1. 

Gráfico 1: Resultados Evaluación Diagnóstica 

 

 

 

 

 

En el transcurso de la intervención se desarrollaron diversas intervenciones de evaluación 

auténtica, siendo la primera el “Kiosko CER”, que se realizó en la semana n° 1. Cabe mencionar, 

que en esta experiencia se ausentaron 7 estudiantes, lo que equivale al 21% presentado en el gráfico 

2. Esta actividad fue evaluada con una escala de apreciación, cuyos resultados son:  
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Gráfico 2: Resultados actividad “Kiosko CER” 

 

 

 

 

 

 

Como segunda actividad de la semana 1 se realizó “Estaciones de matemática”, la cual fue 

evaluada con una escala de apreciación. En esta experiencia se ausentaron 6 estudiantes, lo que 

corresponde al 18%, lo que se muestra en el gráfico 3 junto con los resultados. 

Gráfico 3: Resultados actividad “Estaciones de matemática” 

 

 

 

 

 

 

En la segunda semana se aplicó la actividad “Bingo de situaciones problemáticas”, en donde 

participó la totalidad del curso y se evaluó por medio de una pauta de cotejo. En el gráfico 4 se 

puede apreciar los niveles de logro obtenidos por los estudiantes. 
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Gráfico 4: Resultados actividad “Bingo de situaciones problemáticas” 

 

 

 

 

 

La actividad “Subasta” también se realizó en la semana 2, cuyos resultados se observan en el 

gráfico 5. Esta experiencia fue evaluada con una pauta de cotejo y se ausentaron 7 estudiantes, lo 

que equivale al 21%. 

Gráfico 5: Resultados actividad “Subasta” 

 

 

 

 

 

La última experiencia de la semana 2 fue “Ventas CER”, actividad de evaluación auténtica en 

donde se aplicó una rúbrica, cuyos resultados se aprecian en el gráfico 6. 

Gráfico 6: Resultados actividad “Ventas CER” 
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En esta actividad no se logra el 100% de la participación, ya que se ausentaron dos estudiantes, lo 

que evidencia en el gráfico con un 6%, sin embargo, dichos estudiantes si realizaron la evaluación 

diagnóstica que se desarrolló al comenzar la intervención. 

Como última experiencia de la intervención, se realizó una autoevaluación por medio de una escala 

de apreciación. En esta actividad se ausentaron 4 estudiantes y los resultados por cada pregunta 

junto con el promedio, se pueden observar en la siguiente tabla: 

Tabla 2: Resultados por pregunta de la Autoevaluación 

En esta tabla se destaca la pregunta 7, presentando el porcentaje de promedio más alto y la pregunta 

8 que presenta el porcentaje de promedio más bajo. 

Finalmente, en el gráfico 7 se muestra la comparación de los niveles de logro obtenidos al inicio 

de la intervención, por medio de la evaluación diagnóstica, y los niveles de logro de la actividad 

“Ventas CER”. 
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Gráfico 7: Comparación resultados Evaluación Diagnóstica v/s actividad “Ventas CER” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discusión  

Evaluar el impacto de estrategias de evaluación auténtica en la habilidad de resolución de 

problemas matemáticos en un primero básico, corresponde al objetivo del presente proyecto de 

investigación y cada experiencia de aprendizaje aplicada en esta intervención apuntan a cumplir 

con este propósito. Según López et al., (2021), se debe tener en consideración las características 

particulares de cada contexto educativo cuando se plantea una evaluación, lo cual, ha sido la 

dinámica de este trabajo y se puede ver reflejado en los siguientes resultados. 

En un análisis final, se observan tres hallazgos relevantes de la intervención, siendo el primero, el 

cambio que se produce en los resultados entre la primera evaluación que tuvo por finalidad realizar 

un diagnóstico, (un instrumento tradicional) y la última experiencia de la intervención que está 

relacionada con evaluación auténtica. Al comparar ambos resultados se observó que, con las 

experiencias diseñadas en un contexto cotidiano, el estudiantado que participó en actividades de 

evaluación auténtica no solo mejoró en la resolución de problemas dentro del entorno escolar, sino 

que también demostró una transferencia exitosa de estas habilidades a situaciones del mundo real, 
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en donde la mayoría del curso se encontraba al inicio de la intervención en el nivel “Vías de logro” 

finalizando con la mayor parte de los estudiantes en el nivel “Logrado”. Estos resultados respaldan 

directamente el objetivo al demostrar que la aplicación de estrategias de evaluación auténtica tuvo 

un impacto positivo y medible en la mejora de los aprendizajes. Es decir, son consistentes con la 

literatura existente sobre evaluación auténtica y resolución de problemas en matemáticas, tal como 

señala Anijovich y González (2021) esta metodología de evaluación, al considerarse inseparable 

de la enseñanza, ayuda a mejorar considerablemente la calidad de los aprendizajes, ya que permite 

que los conocimientos queden de forma permanente en cada estudiante. 

Otro hallazgo corresponde a la mejora progresiva en el alumnado, en relación con la habilidad de 

resolución de problemas, durante el transcurso de la intervención, se realizó un seguimiento 

cuidadoso del rendimiento del estudiantado a medida que éste participó de las actividades de 

evaluación auténtica que fueron diseñadas para fomentar la aplicación práctica de estos conceptos. 

Se evidenció una mejora progresiva y sostenida en sus habilidades de resolución de problemas, 

evidenciando que las diversas evaluaciones de proceso utilizadas en esta intervención permiten ir 

monitoreando los aprendizajes para poder intervenir en caso de ser necesario. Föster (2017), 

postula que, para conseguir una comprensión más profunda de los aprendizajes, es necesario 

utilizar instrumentos variados que respondan a la diversidad del contexto educativo en cual se 

desarrollan. Los resultados, por lo tanto, fortalecen la evidencia existente sobre la progresión que 

se desarrolló con los diferentes instrumentos evaluativos, siendo éstos relevantes para la 

intervención.  

El último hallazgo relevante tiene relación con los resultados de la autoevaluación aplicada al 

finalizar la intervención que se realizó por medio de una escala de apreciación, en donde se observó 

que la pregunta 7 obtuvo el mayor porcentaje, donde el estudiantado reconoció que se sintieron 
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capaces de resolver problemas con sumas y restas. En cambio, la pregunta 8 fue la que obtuvo el 

porcentaje más bajo, la cual tiene relación con representar adiciones y sustracciones de manera 

concreta, pictórica y simbólica, según sus apreciaciones. Durante el desarrollo de este estudio, el 

estudiantado mostró niveles variados de confianza en sus habilidades matemáticas al enfrentar 

problemas de resolución. Sin embargo, a medida que se implementaron las estrategias de 

evaluación auténtica, se observó un cambio notable en cómo se perciben a sí mismos, tal como 

menciona Anijovich y González (2021) al finalizar con una autoevaluación, el alumnado podría 

asumir la necesidad de cambiar algunas actitudes frente al aprendizaje de las matemáticas como 

un proceso de reflexión y autocrítica que van en su propio beneficio. 

Considerando los resultados de este trabajo sería interesante continuar explorando en evaluación 

auténtica ligada a las matemáticas, ya que, se identifican áreas potenciales para investigaciones 

futuras que podrían ampliar nuestro entendimiento y mejorar las prácticas educativas a largo y 

corto plazo, teniendo en cuenta que el proceso evaluativo es primordial para poder establecer 

aprendizajes con bases sólidas. Este grupo de estudiantes no lectores podrían enfrentar más 

dificultades para acceder a estas actividades de evaluación auténtica, lo que podría crear una brecha 

potencial en la participación. 

Una de las limitaciones de esta investigación tiene relación con la existencia de al menos tres 

estudiantes no lectores en el grupo curso, la evaluación auténtica a menudo implica la comprensión 

y aplicación de instrucciones escritas, lo que podría hace sentir excluidos a un porcentaje mínimo 

del estudiantado que no han alcanzado un nivel suficiente de competencia lectora. Según Clares y 

Zamorano (2013), señalan que, durante este proceso “el retraso lector o escritor no sólo entorpece 

el progreso escolar, sino que tiene efectos a largo plazo” (p. 2), lo que al final del proceso 

evaluativo podrían tener un rendimiento menor al resto. Esta limitación hace notar la necesidad de 
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una consideración cuidadosa de la diversidad de habilidades en el diseño e implementación de 

estrategias de evaluación auténtica. 

Como segunda limitación, la investigación se basó en una muestra limitada de estudiantes, lo que 

podría afectar la generalización de los resultados a un contexto más amplio. En esta ocasión, fue 

implementada en un primero básico del cual no todos sus estudiantes eran lectores y al menos tres 

presentan un diagnóstico relacionado a la neurodiversidad. Como última limitación, se considera 

relevante mencionar la escasez de literatura que relaciona a la evaluación auténtica con las 

matemáticas en educación básica. Existen pocos estudios de investigación sobre este tema que 

puedan contribuir a la mejora de la calidad del aprendizaje por medio de este modelo evaluativo. 

Las proyecciones están referidas a la extensión de la intervención, ya sea a una unidad pedagógica 

completa o a todas las unidades. Sumado a esto, se podría masificar a un ciclo completo, teniendo 

en cuenta que cada ciclo está compuesto por 4 a 6 cursos. Así como también, se podría considerar 

la evaluación auténtica como modelo evaluativo en otras asignaturas. Como última proyección, es 

relevante promover los principios evaluativos de este modelo enfocándose en aplicar experiencias 

más innovadoras con los docentes de las diferentes asignaturas (Berlanga y Juárez-Hernández, 

2020) 
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Conclusión  

La evaluación auténtica es una metodología de evaluación eficaz para ser considerada en la 

educación actual, ya que implica exponer a los estudiantes a tareas relacionadas con el mundo real, 

en donde deben utilizar sus conocimientos y habilidades en contextos reales, involucrando el 

desarrollo de habilidades cognitivas de orden superior, lo que conlleva a una mejora en el 

aprendizaje de los estudiantes. En esta intervención se exploró el impacto de estrategias de 

evaluación auténtica en la mejora de las habilidades de resolución de problemas matemáticos en 

el estudiantado, dando respuesta al objetivo principal de esta investigación. Por medio de cada 

experiencia de aprendizaje propuesta, se pudo observar que, enfrentar a los estudiantes a 

situaciones cotidianas, en donde deban aplicar sus conocimientos y habilidades, permite una 

mejora progresiva de los resultados, dejando totalmente de lado el aprendizaje memorístico. 

Se reveló una gran motivación del estudiantado, por las actividades y materiales utilizados, debido 

a que, éstos fueron contextualizados con tareas del mundo real, demostrando una participación 

más activa por parte del curso, en cada experiencia de aprendizaje. 

Es importante mencionar que el presente proyecto de investigación es un aporte para la matemática 

desde la evaluación auténtica, ya que existen muy pocos estudios que vinculen la disciplina con 

este modelo de evaluación, tal vez porque se vislumbra como algo que resulte dificultoso y 

desafiante. Sin embargo, queda demostrado que esta disciplina, a pesar de tratarse de una 

asignatura que trabaja conceptos y contenido, también puede ser evaluada a través de la evaluación 

auténtica, sobre todo porque las matemáticas están en todo lo que les rodea y al mismo tiempo 

prepara al estudiantado para enfrentar los desafíos del mundo real. 
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Anexo 2: Escala de apreciación “Kiosko CER” 
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Anexo 3: Escala de apreciación “Estaciones de Matemática” 
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Anexo 5: Lista de cotejo “Subasta Matemática” 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: Rúbrica “Feria CER” 
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Anexo 7: Escala de apreciación para Autoevaluación 
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Anexo 8: Validación de los instrumentos evaluativos. 

 

 

 

 

 

 



 
 

40 
 

 

 

 

 

 



 
 

41 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

43 
 

Anexo 9: Material concreto utilizado en la intervención 
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Anexo 10: Carta de autorización de la Dirección del establecimiento. 
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Anexo 11: Consentimientos de las familias que participaron 

Anexo 12: Asentimiento para los estudiantes  
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Anexo 13: Cronograma de intervención (Tabla 2) 
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