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Resumen 
El objetivo de la investigación fue argumentar los fundamentos teóricos e impacto de la estrategia 

formativa de retroalimentación para el desarrollo del pensamiento reflexivo en los estudiantes. Se 

realizó una revisión documental utilizando los métodos de análisis–síntesis, e inductivo–

deductivo orientados a la interpretación de literatura científica desde una actitud epistémica. Los 

resultados muestran la utilidad de la retroalimentación en el desarrollo del pensamiento reflexivo 

de los estudiantes. Se concluye que la retroalimentación permite lograr un pensamiento de nivel 

superior, como la capacidad de pensar de manera crítica, creativa, analítica, lógica y reflexiva. 

Para ello se precisa un diálogo multidireccional e intergeneracional en la construcción de 

conocimiento sociales desde la reflexión activa de los actores del entorno educativo, y su saber 

crítico. Se convocan estudios para validar el impacto de la retroalimentación en el desarrollo del 

pensamiento reflexivo, y comprobar su efectividad en la formación integral de los educandos. 

Palabras clave: Pensamiento reflexivo, retroalimentación, estrategia, pensamiento de orden 

superior. 

Abstract 
The objective of the research was to argue the theoretical foundations and impact of the feedback 

training strategy for the development of reflective thinking in students. A documentary review 

was carried out using the analysis-synthesis and inductive-deductive methods oriented to the 

interpretation of scientific literature from an epistemic attitude. The results show the usefulness 

of feedback in the development of students' reflective thinking. It is concluded that feedback 

allows higher level thinking, such as the ability to think critically, creatively, analytically, 

logically and reflectively. This requires a multidirectional and intergenerational dialogue in the 

construction of social knowledge from the active reflection of the actors in the educational 

environment, and their critical knowledge. Studies are called to validate the impact of feedback 

on the development of reflective thinking, and verify its effectiveness in the comprehensive 

training of students. 

Keywords: Reflective thinking, feedback, strategy, higher order thinking. 
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Introducción  

El objetivo del presente estudio es argumentar los fundamentos teóricos e impacto de la 

estrategia formativa de retroalimentación para el desarrollo del pensamiento reflexivo, 

considerando el pensamiento reflexivo como un campo de acción del pensamiento crítico 

(Deroncele et al., 2020 a) y considerando de manera específica la importancia de la 

retroalimentación desde una perspectiva formativa integral no solo para la educación 

presencial sino también para la educación virtual y la educación híbrida (Mollo y 

Deroncele, 2021, 2022) para el desarrollo del pensamiento reflexivo (Garcés et al., 2020), 

considerando que la utilización de la estrategia de retroalimentación está basado en la 

comunicación formativa en el desarrollo de aprendizaje.  

Por otra parte, el enfoque crítico reflexivo, sustenta como un proceso de reflexión crítica, 

que aborda desde la observación de la forma de aprendizaje, la deconstrucción como 

primera aproximación desde la perspectiva del docente, el diálogo reflexivo orientado a 

la reconstrucción desde el propio estudiante, producción y construcción de nuevos 

conocimientos, transformación y reconstrucción de las formas de aprendizaje (Ministerio 

de Educación del Perú, 2017). El enfoque reflexivo, está basado a las ideas de Schön 

(1983), que las praxis razonables de los estudiantes asumen un gran papel en la mejora 

de las competencias de aprendizaje, porque se consideran el principal fuente de 

información experta (Tagle, 2011), de ahí la importancia de un rol reflexivo del maestro 

en la evaluación formativa de los estudiantes (Medina y Deroncele, 2019). Para lograr los 

objetivos de investigación, se formularon las siguientes preguntas: ¿Qué teorías 

fundamentan a la estrategia de retroalimentación y pensamiento reflexivo? y ¿Cuál es el 

impacto de la estrategia de retroalimentación para el desarrollo del pensamiento 

reflexivo? 

El pensamiento reflexivo es la exploración activa, continua y consciente de cualquier 

forma posible de las creencias o el conocimiento de un estudiante (Ozyildirim y 

Ozyildirim, 2020). El pensamiento reflexivo es una característica esencial de los 

estudiantes y profesores en el entorno actual, para la construcción de conocimientos (Luís 

et al., 2018). La otra definición según Schön (1983), el pensamiento reflexivo a través de 

dos conceptos como reflexión en acción y reflexión sobre la acción. La reflexión en 

acción se enfoca a resolver la situación en el tiempo de una acción y la reflexión sobre la 

acción se aclara como evaluación de la acción después de que la acción es completada 

por el investigador. La función principal del pensamiento reflexivo es transformar una 

situación oscura, duda, conflicto y todo tipo de confusión en una situación clara, 

coherente y armoniosa (Mastrapa et al., 2016). El pensamiento reflexivo es un proceso de 

lógico del comportamiento humano complejo, sistemático, intencional, voluntario y 

direccional, que resuelve problemas basados en procesos intelectuales y emocionales del 

contexto, que le permitan actuar con coherencia y autonomía profesional (Jiménez et al., 

2019). 

Según Deringöl (2019), el pensamiento reflexivo es un tipo de pensamiento que implica 

hacer varias hipótesis, ejecutar y probar esas hipótesis, recopilar datos por inducción y 

obtener resultados mediante el razonamiento. Asimismo, constituye una habilidad de 
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pensamiento integral que también cubre las habilidades metacognitivas, pensamiento, 

resolución de problemas, pensamiento creativo y crítico. La reflexiva es un ciclo que 

requiere habilidades para resolver problemas, determinar lo que se sabe, cambiar la 

comprensión para resolver problemas y aplicar los resultados a otras situaciones, 

movilizando las habilidades de pensamiento de orden superior (Noer et al., 2020; 

Erdoğan, 2020 y Kurt, 2018). Sistema de operaciones (destrezas), son procedimientos 

mentales que organiza o reorganiza la información. Según Chen et al. (2019), para 

constituir una habilidad de pensamiento reflexivo es necesario la participación e 

involucramiento de los estudiantes, en una actividad reflexiva: (1) relacionar nuevos 

conocimientos con entendimientos previos, (2) pensar en formas abstractas y 

conceptuales, (3) aplicar una estrategia específica en nuevas tareas y (4) comprender sus 

propias ideas y pensamientos. El pensamiento reflexivo contribuye a los escolares a 

utilizar habilidades de pensamiento como análisis, síntesis y evaluación para alcanzar un 

cambio conceptual, en especial a la resolución de problemas, que a menudo se asocia con 

las experiencias de la práctica, a través de la autoevaluación diario del aprendizaje. 

La retroalimentación es definida como respuestas sistemáticas a los enunciados erróneos 

del estudiante (Penning et al., 2020; Orrego et al., 2019). La retroalimentación es una 

habilidad crítica que, considerado como el corazón de la educación, en ese sentido la 

retroalimentación oportuna a los estudiantes es vital para su aprendizaje y motiva a los 

escolares en el proceso de logros de competencias (Mahsood et al., 2018), asimismo, la 

retroalimentación constructiva refuerza el comportamiento, permite la corrección de 

errores y proporciona orientación para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.  

La retroalimentación cumple los siete principios Tejeiro et al. (2019): (1) explica lo que 

es el rendimiento beneficioso (objetivos, modelos y principios anticipados); (2) favorece 

la construcción de autoevaluación (meditación) en el aprendizaje; (3) entrega información 

a los escolares sobre su aprendizaje; (4) dinamiza el discurso de maestros y compañeros 

en torno al aprendizaje; (5) cultiva convicciones persuasivas positivas y la autoestima; (6) 

da libertades para cerrar brechas entre el desempeño actual y la deseada; y (7) brinda 

información a los profesores para que puedan ser utilizados al momento de moldear la 

enseñanza (p. 65), estos principios forman componentes importantes en el proceso de 

conducción del aprendizaje, que permite al escolar recolectar, seleccionar, analizar y 

evaluar la información, para la reconstrucción, transformación y construcción de nuevos 

conocimientos significativos (Schön, 1983), el desarrollo de habilidades de reflexión por 

parte de los escolares ha sido adoptado en muchos sistemas educativos (Göğüş et al., 

2019), asimismo, el pensamiento reflexivo se define como pensar en el problema, 

producir soluciones, aplicar y evaluar estas vías que conduce a comportamientos futuros. 

Pensamiento crítico que consiste en la interpretación y evaluación activa de las 

observaciones, la comunicación efectiva, los conceptos de discusión y las situaciones 

correctamente (Ennis, 1962). De igual manera, Salazar y Ospina (2019), argumenta que 

“el pensamiento reflexivo en la formación del futuro profesor”, favorece el desarrollo del 

pensamiento reflexivo de los integrantes del colectivo docente y se enfoca en la 

interacción de los actores educativos, quienes a través de la reflexión crítica y colectiva 
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sobre su comportamiento formativo, revelan los supuestos implícitos de prácticas 

específicas en el aula (Ministerio de Educación del Perú, 2017). 

La estrategia de retroalimentación para el desarrollo del pensamiento reflexivo son 

anhelos de los actores educativos en las instituciones educativas para lograr un nivel de 

desarrollo de habilidades cognitivas (competencias), se necesitan estudiantes que tomen 

decisiones autónomas, reflexivas y creativas, como un proceso continuo de reflexión 

sobre la vida estudiantil (Mei et al., 2019). El presente estudio al abordar formas de 

desarrollar el pensamiento reflexivo en los estudiantes partiendo de bases epistemológicas 

y metodológicas del pensamiento crítico en la educación en el Perú (Deroncele et al., 

2020 a), tiene la intención de sentar bases que permitan reflexionar para promover 

políticas educativas que puedan ser contextualizadas a la realidad peruana (Alemán et al., 

2020).  

Materiales y métodos  

Se utilizaron los métodos inductivo – deductivo, análisis – síntesis y revisión documental 

que está orientado a la interpretación de artículos relacionados a la estrategia de 

retroalimentación y pensamiento reflexivo (Deroncele et al., 2020a). La indagación 

epistemológica y praxeológica de la estrategia de retroalimentación para el desarrollo del 

pensamiento reflexivo se basa en una revisión documental y la síntesis de artículos de 

acceso directo en Ebsco, Scopus, Scielo, Redalyc y otros, utilizando el término de 

búsqueda “feedback strategy” y “reflective thinking”, desde una actitud epistémica 

(Deroncele, 2020, 2022).  

A partir de un análisis hermenéutico (Palacios y Deroncele, 2021), permitió identificar 

vacíos epistemológicos y praxilógicos en el bordaje de la estrategia de retroalimentación 

para desarrollar pensamiento reflexivo. Para lograr los objetivos del estudio, se plantearon 

las siguientes preguntas específicas ¿Qué teorías sustentan a la estrategia de 

retroalimentación? ¿Qué teorías sustentan al pensamiento reflexivo? y ¿Cuál es el 

impacto de la estrategia de retroalimentación para el desarrollo del pensamiento 

reflexivo? 

Resultados 

¿Qué teorías sustentan a la estrategia de retroalimentación? 

La retroalimentación se define como respuestas sistemáticas a los enunciados erróneos de 

los estudiantes (Penning et al., 2020; Orrego et al., 2019). La retroalimentación es una 

habilidad crucial considerada como el corazón de la formación, en ese sentido, la 

retroalimentación oportuna a los estudiantes es vital para su aprendizaje y motiva a los 

escolares en el proceso de logro de competencias (Mahsood et al., 2018), asimismo, la 

retroalimentación positivo refuerza la conducta, permite la corrección de errores y ofrece 

orientación para mejorar el aprendizaje de los escolares. 
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El estilo de aprendizaje es un factor importante, porque los estudiantes pueden 

reconocerse a sí mismos y poner en práctica lo que han aprendido.  

Los comentarios deben ser cotidianos, oportunos, aplicables y dirigidos a la adquisición 

de conocimientos de la manera, el rendimiento general de los estudiantes y la 

retroalimentación como un discurso es una de las condiciones críticas para los estudiantes 

para decodificar correctamente el mensaje. 

La retroalimentación deben ser periódicas, oportunas, relevantes y centrados en el proceso 

de aprendizaje, el desempeño de los escolares y la retroalimentación como diálogo es una 

de las condiciones relevantes para que los estudiantes puedan decodificar correctamente 

el mensaje (Garcés et al., 2020). Asimismo, la retroalimentación se utiliza para 

proporcionar información sobre la exactitud del desempeño de un estudiante, brindándole 

la forma correcta de su producción errónea, es decir, es un procedimiento utilizado para 

informar al alumno si la respuesta educativa es correcta o incorrecta (Hashemifardnia et 

al., 2019; Latifah et al., 2019). 

La retroalimentación en la interacción del aprendizaje y los procesos educativos juega un 

rol significativo tanto para los profesores como para los estudiantes.  

En este sentido, la retroalimentación ayuda a los estudiantes a reconocer fortalezas y 

debilidades en el desempeño y aprender de cómo actuar en situaciones similares, 

contribuyendo a mejorar el desempeño de los estudiantes en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, siempre que se entregue en tiempo y forma, e informar plenamente a los 

estudiantes de su desempeño, asegurando el progreso académico (Çimen y Çakmak, 

2020). Es la clave para la retroalimentación y proporciona a los maestros la información 

que necesitan para monitorear y evaluar los resultados logrados y su efectividad en el 

proceso de aprendizaje. 

La retroalimentación de un docente proporciona información sobre el comportamiento o 

las competencias esperadas para cerrar las brechas de desempeño de los estudiantes. La 

retroalimentación guía la reflexión de los estudiantes sobre la práctica, facilita la relación 

entre la teoría-práctica y aumenta la conciencia de sí mismos y la autorregulación en los 

estudiantes (Kourgiantakis et al., 2019). Los investigadores recomiendan que la 

retroalimentación siga estas directrices: (1) la retroalimentación se basa en la observación 

de la práctica, (2) la retroalimentación es específica y oportuna, (3) la retroalimentación 

calibra los comentarios positivos y críticos, promueve participación a través de una lluvia 

de ideas sobre respuestas alternativas, y (4) la retroalimentación alienta la autocrítica de 

los estudiantes (Abbott y Lyter, 1999). 

Según Pérez y Salas (2016), los hallazgos significativos se centran en la retroalimentación 

como un sistema de interacción dialógica y colaborativa en el procesos de evaluación 

formativa y formadora, adecuada a las oportunidades de apertura, interacción, 

personalización, ubicuidad, inmediatez, flexibilidad, interoperabilidad y colaboración 

que proporciona el uso de entornos digitales de adquisición de conocimientos (p. 176). 

Los procesos de retroalimentación en un contexto de evaluación como aprendizaje 

desarrollados se caracteriza por (Canabal y Margalef, 2017): (1) animar a los alumnos 
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para que se interesen efectivamente por el aprendizaje; (2) brindar retroalimentación al 

estudiante; (3) valorar sus resultados para adaptarse a la enseñanza y (4) animar a los 

estudiantes a saber cómo autoevaluarse. 

La retroalimentación como estrategia, parece ser un criterio sencillo, pero implica una 

decisión compleja, cierto grado de libertad creativa y elección escrito. Además, al 

centrarse en procesos y no solo resultados, en ese sentido, ayuda a superar la queja común 

entre muchos los profesores que a los estudiantes no les importa mucho la 

retroalimentación proporcionada a menos que la tarea sea relevante a evaluaciones futuras 

(Latifah et al., 2019). Sin embargo, es importante señalar que esta falta de interés podría 

atribuirse a una falta de formación o apoyo sobre cómo utilizar la retroalimentación 

(Mahsood et al., 2018). 

Una estrategia de retroalimentación, apoya a los educandos para que comprendan la 

calidad de su trabajo, rendimiento académico y sea útil para el crecimiento del 

pensamiento reflexivo (Haughney et al., 2020; Nixon et al., 2017). La retroalimentación 

como estrategia de educación y aprendizaje ha estado presente en la educación durante 

décadas. No obstante, su aplicación es insuficiente en todo el mundo. Asimismo, tiene 

como propósito orientar el desempeño futuro de los estudiantes para alcanzar sus metas, 

para mejorar el aprendizaje (Kuhlmann y Guillén, 2020). La estrategia de 

retroalimentación (Sumarno et al., 2017), es la pesquisa que se revela a los estudiantes 

para cambiar su pensamiento y comportamiento con el fin de mejorar sus conocimientos, 

habilidades, comprensión y la calidad de sus resultados de aprendizaje. 

La estrategia de retroalimentación para desarrollar el pensamiento reflexivo es una 

aspiración de los educadores en las instituciones educativas para alcanzar el nivel de 

desarrollo de habilidades cognitivas (competencias), se necesitan estudiantes autónomos, 

reflexivos, creativos e innovadores para tomar decisiones, como un proceso continuo de 

reflexión sobre la vida estudiantil (Mei et al., 2019). Según Saavedra y Campos (2018), 

la retroalimentación es una estrategia poderosa, que es parte del proceso de formación, 

puede hacerte consciente de las acciones que debes tomar para mejorar y lograr resultados 

satisfactorios, modificando el pensamiento para mejorar el aprendizaje (De la Torre, 

2019). 

Los aportes de Penning et al. (2020), Orrego et al. (2019), Mahsood et al. (2018), 

Hashemifardnia et al. (2019), Latifah et al. (2019), Çimen y Çakmak (2020), Nixon et al. 

(2017), Haughney et al. (2020), Kuhlmann y Guillén (2020), Sumarno et al. (2017), 

Saavedra y Campos (2018), Chen et al. (2019), De la Torre (2019), Anijovich (2020), 

Mollo y Deroncele (2022), la retroalimentación es una respuesta sistemática a las 

actividades de aprendizaje de los estudiantes, que contribuye a corregir y modificar los 

procesos de pensamiento y comportamiento, reconocer sus fortalezas y debilidades del 

desempeño, comprender la calidad de su trabajo, el rendimiento académico del estudiante.  

¿Qué teorías sustentan al pensamiento reflexivo? 

El pensamiento reflexivo es considerado un campo de acción del pensamiento crítico 

(Deroncele et al., 2020 a). Así, la Teoría Crítica (TC), incorpora al pensamiento crítico 
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como mecanismo de emancipación del ser humano. Asimismo, desde 1992 la enfermería 

brasileña e iberoamericana, en sintonía con la Federación Panamericana de Enfermería 

Profesionales, exige consolidar el pensamiento reflexivo y crítico en la enseñanza de la 

enfermería. Esta demanda surge de la necesidad de brindar atención humanizada y 

calificada a la población. Junto a ello, se destaca la importancia de preparar a los maestros 

para la enseñanza mediante estrategias pedagógicas interactivas (Ceolin et al., 2017).  

El pensamiento reflexivo es la principal capacidad de perspicacia y su incomparable 

poder, que está enmarcado en la innovación, cambio y progreso de la sociedad del 

conocimiento (Dewey, 1989). Según Villarini (2003), la teoría del pensamiento crítico 

reflexivo establece representaciones psicológicas significativas y explicar su relación con 

el mundo, determinado por tres subsistemas relacionados: sistema representativo, modelo 

mental de procesamiento y organización de estímulos importantes en el sistema; sistema 

operativo, proceso psicológico de procesamiento de información para organizar o 

reorganizar nuevas estructuras de conocimiento; el sistema de actitud es la tendencia 

emocional a activar pensamientos, emociones, intereses, sentimientos, valores y entre 

otros. 

La educación por competencias en los estudiantes del siglo XXI se proyecta a la 

reconstrucción de conocimientos a través de la reflexión y el pensamiento crítico (Núñez 

et al., 2017). Para desarrollar el pensamiento reflexivo presenta las siguientes capacidades 

(Campos, 2007): (1) objetividad: usar objetivos basados en evidencia; (2) percepción: 

conocimiento de premisas, tendencias, sesgos, tendencias y puntos de vista; (3) 

autenticidad: tenga en cuenta la fuerza vital entusiasta; (4) libertad: evalúa las variables 

de manera diferente, admitiendo nuevas elecciones, pero según la suavidad de las 

pruebas; (5) disciplina: precisa, tediosa, minuciosa y cuidadosa; y (6) juicio: importancia 

percibida. 

El pensamiento reflexivo, es muy significativo en el aprendizaje de los educadores y 

educandos, que ayuda a los escolares a adquirir nuevos conocimientos, controlar su 

aprendizaje, reconocer lo que han aprendido y lo que necesitan aprender, para aumentar 

su aprendizaje al máximo nivel (Ozyildirim y Ozyildirim, 2020). Así mismo, el 

investigador señaló tres elementos para darle funcionalidad del pensamiento reflexivo: 

(1) la reflexión es un proceso de creación de significado que lleva al estudiante de una 

experiencia a la siguiente con una comprensión más profunda de sus relaciones y 

conexiones con otras experiencias e ideas; (2) la reflexión es una forma sistemática, 

rigurosa y disciplinada de pensar, en la en interacción con otros y (3) la reflexión requiere 

de actitudes que valoren el crecimiento personal e intelectual de uno mismo y de los 

demás. 

Mejorar el pensamiento crítico-reflexivo es el deseo de muchas instituciones educativas 

y de la sociedad moderna, que las personas tengan la capacidad de tomar decisiones y 

resolver problemas de manera innovadora, reflexiva y ética (Deroncele et al., 2020b).  

Debido a su importancia en la educación, existe un interés asombroso en las habilidades 

cognitivas superiores, como el pensamiento crítico y reflexivo para la resolución de 
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problemas. La preocupación de nuestra sociedad presente y futura es que la fuerza laboral 

esté totalmente consolidada el desarrollo de habilidades de pensamiento, siendo uno de 

los objetivos realmente normales en el entorno educativo. El pensamiento crítico y 

reflexivo son las dos aptitudes más importantes que se espera que tengan los estudiantes 

para contribuir a la producción en el siglo XXI (Göğüş et al., 2019). 

La interacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el uso de las herramientas 

tecnológicas es primordial para la construcción y comprensión del conocimiento, 

producir diferentes procesos de comunicación, que pueden promover u obstruir la 

formación del pensamiento reflexivo (Gutiérrez, 2017). De igual modo, en el proceso de 

educación y aprendizaje, el pensamiento reflexivo desarrolla un aprendizaje significativo 

y ayuda a los escolares y educadores a desarrollar ciertas habilidades críticos y reflexivos 

conscientes de lo que se sabe y lo que se necesita, esto es muy importante para salvar la 

brecha de la situación de aprendizaje para alcanzar el pensamiento de orden superior 

como la capacidad de pensar de forma crítica, analítica, lógica, creativa y reflexiva 

(Haejelia y Noer, 2020). 

En diversos propósitos educativos, las habilidades de pensamiento reflexivo incluyen el 

avance del razonamiento de decisiones y la capacidad de pensar críticamente. Estas son 

habilidades indispensables en el mundo actual de las tecnologías y la abundancia de 

información (Mei et al., 2019). Por lo tanto, cree que el aprendizaje invertido debe ser 

capaz de ayudar a los estudiantes a alcanzar estas habilidades en todas las aulas, en todos 

los niveles educativos y en todas las materias. Para adquirir el pensamiento reflexivo en 

el aprendizaje invertido, los estudiantes necesitan participar plenamente y estar 

involucrados en actividades diseñadas antes y durante la clase y experimentar el proceso 

de recordar, comprender, analizar, sintetizar, evaluar y, por último, el cambio conceptual. 

Los aportes Canabal y Margalef (2017), Chacón y Chacón (2020), Deroncele et al. 

(2020b), Garcés et al. (2020), Göğüş et al. (2019), Gutiérrez (2017), Haejelia y Noer 

(2020), Núñez et al. (2017), Ozyildirim y Ozyildirim (2020), Pérez y Salas (2016), Rowe 

y Francis (2020) y Villarini (2003), enfatizan que los principales aprendizajes del siglo 

XXI, en el pensamiento crítico – reflexivo, construcción del conocimiento a través de la 

reflexión, modelo mental de procesamiento, resolución de problemas de manera 

innovadora, reflexiva y ética, demanda de habilidades cognitivas, aprendizaje 

significativo, pensamiento de orden superior, capacidad de autorreflexión, pensadores 

críticos, retroalimentación como diálogo, proceso dialógico y colaborativo. Asimismo, la 

reflexividad en la enseñanza está condicionado a un proceso en el que los educadores 

mejoran su práctica profesional y aprender a promover la enseñanza eficaz a través de 

reflexión permanente sobre sus acciones en contextos educativos (Nagro y 

DeBettencourt, 2018), del mismo modo, Rowe y Francis (2020), sustenta que la 

capacidad de autorreflexión es una característica más significativa para individuos, que 

permite pensar detenidamente sobre sus experiencias y percepciones, para ampliar el 

conocimiento sobre todos los aspectos de sus vidas, pero sin embargo, las capacidades de 

autorreflexión permiten uno para hacer juicios y cambios en sus creencias. Asimismo, 

Chacón y Chacón (2018), establece con urgencia el papel de la educación superior para 

formar ciudadanos responsables, reflexivos y críticos que puedan interactuar en equipos 
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interdisciplinarios. Sin embargo, existe una brecha entre el deseo de formar pensadores 

críticos y profesionales graduados universitarios. 

Discusión 

¿Cuál es el impacto de la estrategia de retroalimentación para el desarrollo del 

pensamiento reflexivo? 

En base a los hallazgos, recibimos que la educación es totalmente basada en competencias 

y ambiciona ampliar las habilidades cognitivas que permiten a los estudiantes generar 

cuestionamientos importantes, para solucionar problemas dentro y fuera de los ambientes 

de aprendizaje, haciendo frente a la demanda de la sociedad de manera reflexiva y 

constructiva del conocimiento (Núñez et al., 2017). De igual modo, es indiscutible con la 

propuesta de Ozyildirim y Ozyildirim (2020), que el pensamiento reflexivo, la solución 

de problemas y el pensamiento probabilístico son procesos importantes en la enseñanza 

de las matemáticas. Sin embargo, basado en el género, el azar la dimensión de similitud 

de la prueba de pensamiento probabilístico muestra una baja relación con el 

cuestionamiento dimensión de la escala de habilidades de pensamiento reflexivo hacia la 

resolución de problemas en términos de mujeres. 

Estos resultados guardan relación con lo que sostiene Deroncele et al. (2020) y Göğüş et 

al. (2019), quienes señalan que el pensamiento crítico requiere de estrategias analíticas 

cognoscitivas y afectivas para el desarrollo del pensamiento crítico. Igualmente, hay una 

correlación entre el pensamiento reflexivo y cuatro sub dimensiones del pensamiento 

crítico: analiticidad, sistematicidad, confianza y curiosidad, también entre las habilidades 

de pensamiento crítico y las tres sub dimensiones del pensamiento reflexivo: 

cuestionamiento, razonamiento y evaluación. Estos resultados, respalda las definiciones 

teóricas y las discusiones del pensamiento crítico y habilidades de pensamiento reflexivo 

(Ghanizadeh, 2017). 

Según Gutiérrez (2017) el pensamiento reflexivo produce complementariedad en las 

actividades académicas del aula y foros virtuales asincrónicos, propiciando el diálogo 

multidireccional e intergeneracional entre docentes y estudiantes y entre estudiantes. Así 

mismo, la comunicación, es un proceso de construcción de conocimiento social. Sin 

embargo, a la hora de enseñar y aprender estos conocimientos en un entorno educativo, 

es fundamental la reflexión de los docentes sobre el contenido, que debe incluir la 

selección y uso de los medios tecnológicos adecuados para cada secuencia docente y cada 

situación, porque, lo que se ha observado en foros virtuales asincrónicos es que estos 

problemas son liderados por los estudiantes y no existe un plan de enseñanza claro. 

De igual modo, Mei et al. (2019), cree que el aprendizaje invertido debe ser capaz de 

ayudar a los estudiantes a alcanzar estas habilidades en todas las aulas, en todos los 

niveles educativos y en todas las materias. Sin embargo, para adquirir el pensamiento 

reflexivo en el aprendizaje invertido, los estudiantes necesitan participar plenamente y 

estar involucrados en actividades diseñadas antes y durante la clase y experimentar las 

habilidades cognitivas. La reflexividad en la docencia está condicionada por un proceso 
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en el que los docentes pueden mejorar su práctica pedagógica y aprender a promover una 

enseñanza eficaz reflexionando continuamente sobre su comportamiento en el ámbito 

educativo (Nagro y DeBettencourt, 2018). Asimismo, ratifica Rowe y Francis (2020), la 

capacidad de autorreflexión es la característica más importante de un individuo para 

ampliar su conocimiento de todos los aspectos de la vida, pero a pesar de esto, la 

capacidad de autorreflexión aún permite a las personas emitir juicios y cambiar sus 

creencias. 

Según Latifah et al. (2019), la retroalimentación como estrategia, parece ser un criterio 

simple, pero es una decisión complicada, al enfocarse en el proceso más que en el 

resultado, que ayuda superar el gemido común de muchos docentes. Sin embargo, existe 

desinterés de formación o utilizar la retroalimentación para promover el pensamiento 

reflexivo (Mahsood et al., 2018).  

Asumimos, en los hallazgos de Ceolin et al. (2017), como sustento del postulado 

hipotético de la idea definida que no está realmente fundamentada de que no hay 

consistencia en la dirección del pensamiento; Sin embargo, los orígenes de la inferencia 

de decisiones varían entre los investigadores: Kahlke y White, (2013) esa inferencia de 

decisiones incluye habilidades para el pensamiento analítico y clínico, que son 

fundamentales para el liderazgo de forma independiente, Dewey (1989), Schön (1983) y 

Villarini (2003), quienes sustentan el pensamiento crítico como una reflexión activa 

centrado en el desarrollo del saber crítico. Estos investigadores fueron la base para la 

propuesta de la estrategia de retroalimentación reflexiva para el desarrollo del 

pensamiento reflexivo. 

Según Tejeiro et al. (2019), la retroalimentación juega un rol importante en el rendimiento 

y aprendizaje de los estudiantes, cuando se promueve un debate entre estudiantes. 

Asimismo, afirman que el pensamiento reflexivo contribuyó a que los educandos 

diseñaran sus estrategias de aprendizaje, produciendo y evaluando sus soluciones 

alternativas a los problemas, revelando sus hábitos de aprendizaje implícitos. Asimismo 

Chacón y Chacón (2018), establece con urgencia el papel de la educación superior para 

formar ciudadanos responsables, reflexivos y críticos que puedan interactuar en equipos 

interdisciplinarios. Sin embargo, existe una brecha entre el deseo de formar pensadores 

críticos y profesionales graduados universitarios.  

En necesario mencionar, que existen que existen diversas estrategias como la pedagogía 

de construcción colaborativa del conocimiento (Gutiérrez, 2017), cognitivas (Göğüş et 

al., 2019), heurísticas, exploración, conceptualización y aplicación (Villarini, 2003), 

formativa de retroalimentación (Garcés et al., 2020), metacognitivas (Moreno y 

Velázquez, 2017), aprendizaje cognitivo, autorregulación (Ghanizadeh, 2017) y 

aprendizaje efectivas en aulas invertidas (Mei et al., 2019), que permiten potenciar el 

pensamiento reflexivo, garantizando el desarrollo de las habilidades epistémicas 

(Deroncele et al., 2021) que permitan al educando utilizar la investigación para tomar 

decisiones en la resolución de problemas. De igual modo, es indiscutible la propuesta de 

modelo de pensamiento reflexivo de Chen y Hwang (2019), que está dividido en 

observar-anotar y resumir-preguntar en la fase previa a la clase, debatir-dar 
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retroalimentación en la fase de la clase y reflexionar-proyectar en la fase posterior a la 

clase, con seis dimensiones del proceso cognitivo de proceso cognitivo (acordarse, 

vislumbrar, analizar, utilizar, valorar y hacer) y cuatro dimensiones de conocimiento 

(auténtica, racional, procedimental y metacognitiva), con el objetivo de mejorar el 

pensamiento reflexivo de los escolares en una práctica de aprendizaje positiva. 

 

Figura 1 Cono del pensamiento reflexivo, adaptado de Chen, Hwang y Chang (2019). 

 

Considero que es necesario continuar investigando para profundizar en la formación del 

pensamiento reflexivo en el ámbito educativo presencial o virtual de los actores 

educativos del siglo XXI. Finalmente, se evidencia en las numerosas investigaciones, para 

el desarrollo del pensamiento reflexivo son: enfoque crítico reflexivo y la 

retroalimentación en el desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico. 

Conclusiones 

1. El análisis epistemológico y praxeológico abordado, revela que la 

retroalimentación como estrategia formativa desarrolla el pensamiento 

reflexivo, para alcanzar el nivel de desarrollo de competencias, estudiantes 

autónomos, reflexivos, creativos e innovadores en las decisiones, como un 

proceso continuo de reflexión y crítico de cada estudiante, propiciando el 

diálogo multidireccional e intergeneracional entre los actores educativos, 

articulando el proceso de construcción de conocimientos sociales. 

2. Para la construcción de conocimiento a partir de la reflexión del entorno 

educativo, aún es insuficiente el reconocimiento de la utilización de la 
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retroalimentación como estrategia efectiva entre docentes y estudiantes, lo que 

amerita seguir direccionando la participación plena e involucramiento en las 

actividades desde una reflexión activa centrada en la mejora del saber crítico 

de los actores educativos. 

3. En estudios anteriores, se observan relaciones significativas entre la estrategia 

de retroalimentación y pensamiento reflexivo en estudiantes y se evidencia 

limitado desarrollo de la teoría y praxis de pensamiento reflexivo de los 

docentes.  

4. Finalmente se convocan a estudios futuros que permitan validar el impacto de 

la retroalimentación como estrategia formativa en el desarrollo del pensamiento 

reflexivo, con el propósito de comprobar su efectividad en la transformación de 

la formación integral de los educandos. 
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