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LA RETROALIMENTACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

FRACCIONARIOS, CON ALUMNOS DE QUINTO GRADO DE PRIMARIA, MEDIANTE 

EL USO DE LA APLICACIÓN RETROMATH 

 

Resumen 

El presente trabajo se llevó a cabo con cuatro estudiantes de quinto grado de dos escuelas, 

una pública y una privada del municipio de Yahualica, Jalisco, en el contexto de la pandemia 

causada por la enfermedad COVID-19. 

 

En él se asume que la retroalimentación es una de las más poderosas herramientas para 

el aprendizaje y el logro educativo (Hattie & Timperley, 2007).  

 

Asimismo, parte de las concepciones de retroalimentación desde una perspectiva de 

Aprendizaje y Enseñanza Visible propuesta por Hattie (Hattie & Gan, 2011), y basada en el 

modelo de Retroalimentación de Hattie & Timperley (2007) quienes enfatizan en la 

importancia de este proceso para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 

 

El horizonte metodológico empleado para este estudio, corresponde a una perspectiva 

cualitativa (Creswell, 2012)., utilizándose un estudio de casos (Stake, 1999).  

 

Al finalizar el trabajo se concluyó que los estudiantes buscan la retroalimentación para 

encontrar nuevos procedimientos de mejora, asimismo que para que ésta sea aceptada y 

utilizada en forma pertinente es necesario que exista un ambiente adecuado del aprendizaje 

donde se vea al error como una oportunidad de aprender. 

 

Introducción 

La pandemia causada por la enfermad COVID-19 modificó en forma sustantiva la manera 

de ser y de actuar de todos los ciudadanos del planeta. Una de las áreas que, sin duda, 

tuvo que reinventarse fue la educación y todos sus componentes, incluyendo la 

investigación educativa.  

 

Un ejemplo claro de ello fue la transformación que sufrió el presente trabajo: originalmente 
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se pensó utilizar una perspectiva mixta (Creswell, 2012), empleando un diseño cuasi-

experimental, comparando el desempeño de dos grupos de quinto grado, de una primaria 

ubicada en el municipio de Zapopan, Jalisco, en uno de los cuales se proporcionara 

retroalimentación mediante la aplicación Retromath, y en otro en el que se trabajara de 

forma ordinaria. No obstante, luego de declararse la contingencia y ante la incertidumbre 

de fechas precisas para el regreso a las actividades presenciales, así como las 

transformaciones que surgirían ante la nueva normalidad, se decidió modificar la manera 

de realizar la investigación y aprovechar los nuevos escenarios de educación a distancia.  

 

Debido a que para esta investigación se diseñó la aplicación Retromath que favorece el 

aprendizaje de las fracciones de los alumnos de quinto grado, fue posible modificar la 

manera de realizar el estudio y aprovechar las ventajas del trabajo en casa, así como la 

disponibilidad de los estudiantes y padres de familia para dar respuesta a las interrogantes 

que se planteaba esta investigación: ¿Cómo entienden los estudiantes la 

retroalimentación? ¿Cuáles son sus percepciones de recibirla?, ¿Cómo utilizan la 

retroalimentación los estudiantes?, ¿De qué manera la retroalimentación favorece los 

resultados de aprendizaje de los estudiantes?, ¿A qué dificultades se enfrentan los 

estudiantes para emplear la retroalimentación? 

 

Planteamiento del problema 

La retroalimentación es definida como “una herramienta de la evaluación formativa que 

permite a los profesores involucrar a los estudiantes en aspectos específicos de su trabajo 

académico” (La Fata Almendral, 2014, pág. 1). 

 

De acuerdo con Hattie & Timperley (2007), es una de las más importantes influencias para 

el aprendizaje y la mejora del desempeño, incluso considerada dentro de las cinco mejores 

estrategias que pueden favorecer el logro de los aprendizajes. 

 

No obstante, a pesar de los beneficios que se han encontrado respecto de esta herramienta 

de evaluación formativa, también se han identificado algunos factores que limitan su 

adecuada puesta en práctica en el aula de clases:  

Formación docente. 

De acuerdo con Martínez Rizo (2013, pág. 131) “sólo la mitad de estados americanos 
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exigen formación en evaluación como requisito para la certificación de los docentes y pocos 

programas de formación de maestros exigen que los alumnos lleven un curso sobre 

evaluación”.  

 

Respecto de lo anterior, Ravela, Picaroni, & Loureiro (2017) apuntan que la mayoría de las 

prácticas de retroalimentación están enfocadas exclusivamente en la corrección de errores.  

Por otro lado, una investigación realizada entre 2012 y 2013 por la Universidad de 

Aguascalientes, México, a profesores de nivel primaria arrojó que la retroalimentación 

brindada por los docentes consistía en “informar sobre el resultado de la calificación, en la 

forma de una nota […] acompañada de elogios o amonestaciones […] sin orientación sobre 

cómo conseguirlo” (Mercado y Martínez Rizo, 2014, en Ravela, 2017, pág. 145). 

 

Factores contextuales. 

Otro elemento que complejiza el brindar retroalimentación a los estudiantes es: la gran 

carga de trabajo que ello implica. Si se considera que los grupos de estudiantes de nivel 

primaria en la Zona Metropolitana de Guadalajara son en promedio de 30 a 35 estudiantes, 

y que cada uno de ellos poseen niveles distintos de aprendizaje, resulta difícil para el 

docente poder retroalimentar a cada uno de los alumnos, para que reflexionen en sus 

producciones y puedan mejorar en forma constante. 

 

Gibbs y Simpson (2014 en García-Jiménez, 2015, pág. 15) coinciden en las ideas anteriores 

y señalan algunos elementos que obstaculizan las prácticas de retroalimentación en las 

aulas: “[…] los profesores se encuentran sometidos a enormes presiones de tiempo, debido 

al fenómeno de la ‘modularización’ de las materias, a un mayor número de alumnos por 

clase y a una mayor diversidad de alumnado”. 

 

Otro factor que dificulta brindar retroalimentación es la presión de alumnos y padres de 

familia por observar una calificación numérica en las producciones de los estudiantes. De 

acuerdo con Martínez Rizo (2013), los profesores se sienten preocupados por las 

demandas de calificaciones de los padres de familia y la competencia entre los alumnos 

por ellas.  No obstante, Wiliam (2011, en Mac Donald, 2015) señala que brindar comentarios 

por escrito a los estudiantes en lugar de calificaciones trae como resultado mejores 

resultados de aprendizaje.  
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Asimismo, Butler (1988) apoya las ideas anteriores, señalando tras uno de sus estudios, 

que la retroalimentación a manera de calificaciones no causa ningún beneficio para el 

aprendizaje de los alumnos. Y respalda la idea antes mencionada de Wiliam (2011, en Mac 

Donald, 2015), al asegurar que, al brindar retroalimentación mediante comentarios, aunado 

a colocar calificaciones en ellos, trae como resultado un menor desempeño de los alumnos.  

 

Las fracciones. 

Una problemática secundaria para este trabajo está relacionada con las dificultades de los 

estudiantes en el aprendizaje de las fracciones. Esto se debe a que la retroalimentación se 

proporciona a los estudiantes con la finalidad de favorecer el aprendizaje de algún 

contenido o proceso de aprendizaje. En este caso, se consideró conveniente seleccionar el 

contenido “resolución de problemas que impliquen sumar o restar fracciones cuyos 

denominadores son múltiplos uno de otro” (SEP, 2011, pág. 76), a fin de determinar con 

mayor facilidad, si el hecho de brindarla a los alumnos hacía posible la mejora del 

aprendizaje. 

 

 La aplicación Retromath 

A sabiendas de las dificultades que tienen los docentes para emplear la retroalimentación 

como un elemento para la mejora de los estudiantes, se consideró importante brindarles 

apoyo a fin de que cuenten con herramientas para ponerla en práctica en su trabajo 

cotidiano. 

 

En referencia a dicho apoyo, la presente investigación planteó que la utilización de las 

Tecnologías de la Educación y la Comunicación (TIC), mediante el uso de una aplicación 

con fines educativos: Retromath, pudiera ser una opción que ayudara a los docentes en su 

tarea de brindar retroalimentación y, sobretodo, que brindara a los estudiantes la 

oportunidad de recibir retroalimentación que favoreciera la mejora en sus procesos de 

aprendizaje. 

 

En la presente investigación se trabajó con cuatro estudiantes, los cuales interactuaron con 

la aplicación Retromath y con el profesor de manera remota a través de videoconferencia, 

que en el contexto de contingencia por la pandemia causada por la enfermedad COVID-19, 
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representó su contexto escolar, para comprender la manera en que utilizaron la 

retroalimentación para aprender. 

Discusión de los hallazgos 

Los hallazgos encontrados en este estudio fueron que los estudiantes buscan la 

retroalimentación, sobretodo aquella en la que pueden identificar los procedimientos de 

mejora y la utilizan activamente para dar solución a las problemáticas que se les presentan. 

 

Dada la complejidad del contenido abordado en este estudio, el solo hecho de brindar 

retroalimentación mediante la aplicación no fue suficiente para uno de los estudiantes, sino 

que se requirió de la ayuda del docente para poder mejorar en su proceso de aprendizaje, 

lo cual será un hecho que probablemente suceda con los estudiantes que presentan 

dificultades en cualquier contenido. 

 

Un elemento fundamental para que la retroalimentación sea recibida y utilizada en forma 

pertinente es la creación de ambientes de aprendizaje en los cuales el error sea aceptado 

y visto como una oportunidad, de modo que los estudiantes busquen la retroalimentación 

para la mejora de sus aprendizajes y no sólo para obtener recompensas externas o evitar 

castigos. Ya que como afirman Black & William (1998a, en Rathje, 2018, pág. 8) “no es 

posible introducir la evaluación formativa sin un cambio radical en la pedagogía de los 

salones de clase”. Lo cual implica una transformación en la manera de conceptualizar la 

evaluación y la retroalimentación de parte de todos los miembros de las comunidades 

educativas. 

 

Se proporciona la siguiente liga en la que se aloja un video para que el lector conozca la aplicación Retromath 

y sus características: t.ly/krUH 
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