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Resumen
Ante las exigencias actuales dentro de la forma-
ción docente, se evidencia una deficiencia en el 
desarrollo del pensamiento reflexivo en los estu-
diantes de la carrera de Educación frente a la falta 
de una política idónea respecto a la formación 
inicial docente, como a la carencia de estrategias 
docentes adecuadas que permitan impulsar un 
raciocinio más profundo en los estudiantes y la 
enseñanza tradicional que no fomenta la cons-
trucción del conocimiento. Objetivo: analizar las 
habilidades cognitivas que emplea el estudiante 
al utilizar el diario de aprendizaje, determinar 
los niveles de reflexión predominantes al regis-
trar la información y contribuir al desarrollo de 
su uso como estrategia para promover el pensa-
miento reflexivo. Materiales y método: diarios 
de aprendizaje sobre la base de la Taxonomía 
de Bloom para clasificar las reflexiones en tres 
niveles: racionalidad técnica (nivel 1), racionalidad 
práctica (nivel 2) y racionalidad crítica (nivel 3). 
La investigación de tipo cualitativa, paradigma 
interpretativo, con diseño fenomenológico. Se 
aplicó a trece estudiantes de formación inicial 
de Educación de una universidad privada de 
Lima Metropolitana. Resultados: todos los parti-
cipantes realizaron reflexiones descriptivas 
desde el nivel 1, pero solo 7 alcanzaron el nivel 2. 

Sin embargo, ningún estudiante alcanzó la racio-
nalidad crítica correspondiente al nivel 3. Conclu-
sión: se debe reforzar la profundización de los 
aprendizajes de manera crítica y reflexiva como 
parte de las competencias de egreso esperadas 
para la formación inicial docente. 

Palabras clave: diario de aPrendizaje; Pensamiento 
reflexivo; taxonomía de bloom; racionalidad técnica; 
racionalidad Práctica; racionalidad crítica

Abstract
Given the current demands within teacher training, 
there is evidence of a deficiency in the development 
of reflective thinking in students of the Education 
career in the face of the lack of an appropriate 
policy regarding initial teacher training, the lack of 
adequate teaching strategies that allow encourage 
deeper reasoning in students and traditional 
teaching that does not promote the construction of 
knowledge. Objective: to analyze the cognitive skills 
used by the student when using the learning diary, 
to determine the predominant levels of reflection 
when recording the information; and contribute 
to the development of the use of the learning 
diary as a strategy to promote reflective thinking. 
Materials and method: learning diaries based on 
Bloom’s Taxonomy to classify reflections into 
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three levels: level 1 (technical rationality), level 2 
(practical rationality) and level 3 (critical rationality). 
Qualitative research, interpretive paradigm, 
with phenomenological design. It is aimed at 13 
students of initial Education training belonging 
to the undergraduate of a private university in 
Metropolitan Lima. Results: all the participants 
made descriptive reflections from level 1, but only 
7 reached level 2. However, no student reached 
the critical rationality corresponding to level 3. 
Conclusion: the deepening of learning in a critical 
and reflective manner should be reinforced, as 
part of the expected graduation competencies for 
initial teacher training.

Keywords: learning journal; reflective thinKing; bloom’s 
taxonomy; technical rationality; Practical rationality; 
critical rationality

Introducción
El mundo actual presenta numerosos y complejos 
desafíos que enfrentar, por lo que la formación 
de profesionales de calidad y preparados para 
solucionarlos, de acuerdo con Espinoza et al. 
(1), requiere de una educación que favorezca la 
construcción de estrategias y permita la adqui-
sición de conocimientos, habilidades, actitudes, 
entre otros. De hecho, el reto educativo actual 
implica reconstruir constantemente la informa-
ción a partir de los nuevos hallazgos mediante 
la investigación y aplicación del conocimiento 
teórico en práctico. Es decir, la educación de 
acuerdo con Freire (2), debe convertirse en un 
espacio de reflexión que permita analizar la 
realidad, construir y transformar la sociedad. 
Así, el pensamiento reflexivo es fundamental 
para alcanzar los pilares educativos.

De acuerdo con el Marco de Buen Desempeño 
Docente del Ministerio de Educación (4) una de las 
competencias que el docente moviliza permanen-
temente en la acción didáctica está relacionada a 
la reflexión sistemática sobre su práctica peda-
gógica, la de sus colegas, el trabajo en grupos, la 
colaboración con sus pares y su participación en 
actividades de desarrollo profesional. Es así como 
el pensamiento reflexivo es una competencia que 
involucra una gama de cualidades (actitudinales, 
cognitivas, afectivas, motivacionales, metacog-
nitivas) en función del desarrollo humano del 

estudiante, según Deroncele, citado por Ríos (5). 
En ese sentido, como competencia transversal, 
el pensamiento reflexivo debe situarse en las 
actividades de enseñanza y de aprendizaje como 
parte de las habilidades metacognitivas, de auto-
rregulación, de análisis y síntesis, de evaluación, 
entre otras. Evidentemente el docente es un 
actor relevante en el proceso de desarrollo del 
pensamiento reflexivo y debe buscar preparar 
al estudiante para enfrentar las situaciones 
reales que su profesión exige, pero no solo con 
fórmulas aprendidas, sino con el uso de su lógica, 
reflexividad, indagación, juicio crítico, entre otras 
competencias. 

Sin embargo, González (3) refiere que un 
problema usual de la educación superior es 
pensar que los estudiantes universitarios no 
necesitan un trabajo sistemático acerca de su 
aprendizaje, porque ya están conscientes de sus 
propios procesos. Según Vera et al. (6), existen 
múltiples razones por las que las universi-
dades no desarrollan pensamientos múltiples y 
reflexivos en los estudiantes, como:

 • La planificación de cada asignatura se limita 
a un listado de temas y subtemas sin ningún 
tipo de relación y desconectados del perfil 
profesional de las carreras. 

 • La mayoría de las y los docentes universitarios 
están convencidos que su función principal es 
la transmisión de la ciencia en cuestión.

 • El aula es una tribuna para el profesor y un 
auditorio para los estudiantes. 

 • El mejor profesor es el que da los contenidos 
conceptuales con “cuchara”.

 • La evaluación se convierte en mecanismo de 
evidencias de información y no de construc-
ción de conocimientos.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Educa-
ción (7), en las últimas décadas no se ha cons-
truido una política idónea para la formación 
inicial de docentes por lo que es necesario que 
toda institución que forma, como parte de los 
desafíos nacionales, acompañe a los estudiantes 
en el proceso de aprendizaje. El tercer objetivo 
estratégico planteado en el Proyecto Educativo 
Nacional - PEN 2036 (enero 2016 - junio 2017) fue 
“Maestros bien preparados que ejercen profe-
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sionalmente la docencia”. Tal es la relevancia 
del rol docente que el proyecto actualmente 
vigente, PEN 2036 (8), mantiene dicha mirada 
desde la orientación estratégica 2 que plantea 
que los docentes son actores principales del 
sistema educativo, pues guían las prácticas coti-
dianas de los estudiantes, para lo cual el Estado 
debe garantizar su proceso de formación para 
la consolidación de aprendizajes fundamentales 
y contenidos propios, así como el desarrollo de 
aprendizajes para la indagación, reflexión, inves-
tigación, innovación y diálogo. 

De esa manera, el docente puede ser un verda-
dero mediador de información para que el estu-
diante acceda, recupere, repita y recuerde, pero, 
sobre todo, procese reflexiva y críticamente los 
conocimientos para integrarlos con otras piezas 
de información. 

A pesar de dicha importancia, existen evidencias 
de las limitaciones en las competencias de los 
egresados. Es así como se encontró que más de 
la mitad (62%) de los estudiantes se encuentra 
en un nivel inicial en la comprensión de textos y 
el 90% en dicho nivel en cuanto a la alfabetiza-
ción matemática. En adición a ello, el Ministerio 
de Educación (7) aplicó una serie de pruebas a 
una muestra de estudiantes de instituciones 
formadoras de docentes públicas que se encon-
traban en el segundo semestre en el 2013, y 
se encontró que menos del 10% logró el nivel 
esperado en comprensión de textos y habili-
dades matemáticas básicas. Al año siguiente, 
otra muestra similar mostró que un porcentaje 
significativo de ingresantes no llegaron a los 
niveles esperados en dichas áreas. Como conse-
cuencia de ello, continuando con tal estudio, al 
realizarles una evaluación de egreso, el puntaje 
promedio nacional se halló por debajo de lo 
esperado; es decir, solo el 8,1% obtuvo un logro 
“suficiente” en el área de Comunicación, el 74% 
alcanzó un logro incipiente en Matemáticas y 
solo el 18,3% registró un logro suficiente en el 
Enfoque Pedagógico. 

En complemento a dicha realidad problemá-
tica, de acuerdo con la Dirección de Formación 
Inicial Docente (9), se realizó un monitoreo 
pedagógico a los institutos de Educación Supe-
rior Pedagógicos Públicos en el 2016. A partir 

de dicho estudio, se encontró que los docentes 
alcanzaron el nivel 2 (en proceso) en un 68% 
en cuanto al pensamiento crítico; es decir, las 
actividades propuestas en clase permiten que 
los estudiantes comprendan datos específicos 
a partir de preguntas cerradas, por lo que hace 
falta reforzar el pensamiento crítico. Asimismo, 
se mostró que los docentes fomentan el invo-
lucramiento de los estudiantes en un nivel 2, 
es decir en proceso, en un 65% debido a que 
no brindan oportunidades para que compartan 
sus opiniones, intereses o ideas; por ello, debe 
reforzarse el aprendizaje activo. Por otro lado, 
a partir del pensamiento reflexivo se puede 
desarrollar la retroalimentación; sin embargo, 
los resultados evidenciaron que el 65% de los 
docentes se ubicaba en proceso para darse 
cuenta de las dificultades, los errores y las 
dudas de los estudiantes por lo que la retroa-
limentación fue muy superficial limitándose a 
solo verificar si comprendieron el tema de la 
sesión de aprendizaje. 

Por tanto, existen esquemas mentales tradicio-
nales que no permiten promover el pensamiento 
reflexivo e impiden la mejora de la calidad 
educativa. Es así como Corzo, citado por Díaz 
(10), en concordancia con el PEN 2036, sostiene 
que los docentes en formación deben enseñar 
a reflexionar, criticar, razonar, analizar, inferir e 
interpretar contenidos conceptuales, procedi-
mentales y actitudinales. Una de las estrategias 
para lograr dicho pensamiento reflexivo es el 
diario de aprendizaje, el cual registra sistemáti-
camente la información desde lo que recuerda y 
comprende, hasta el análisis y la metacognición, 
niveles complejos que no suelen alcanzarse. 

Diversas investigaciones sustentan que la 
promoción del pensamiento reflexivo permite 
generar un proceso de aprendizaje más enri-
quecedor con estrategias como el diario de 
aprendizaje. De hecho, Soriano (11), en su inves-
tigación de diarios de aprendizaje en el contexto 
universitario de posgrado en la Universidad 
Don Bosco en El Salvador, encontró que este 
es un documento que facilita la autoevaluación 
del estudiante y docente mediante tres catego-
rías identificadas: aprendizaje (qué y cuándo 
se aprende); favorecedores de la evaluación 
docente; y comunicación en tiempo de no parti-
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cipación para mejorar el pensamiento receptivo 
y crítico. Además, se sostiene que se convierte 
en un medio de comunicación académica y 
personal entre estudiante y docente. Así, se halló 
que los estudiantes valoran el trabajo en equipo, 
el aprender haciendo, el acompañamiento de 
asesoría, entre otros. De esta forma, se consi-
dera que el educador no solo es transmisor de 
conocimiento, sino constructor del mismo, pues 
existe un proceso reflexivo de aprendizaje. En 
conclusión, en los diarios de aprendizaje quien 
aprende más es el docentes.

En otro estudio llevado a cabo por Díaz en el 
2015, citado por el CNE (7), se identificaron las 
limitaciones de la formación inicial docente, 
entre las cuales se encuentran: la insuficiente 
información y el análisis en la concepción de los 
diseños curriculares sobre lo que será la escuela 
del futuro; el perfil del estudiante y la transfor-
mación de los centros de formación docente; los 
conocimientos que se ofrecen están demasiado 
divididos y se deja al estudiante el trabajo de 
integrarlos; los contenidos son escasamente 
transversales e interdisciplinarios. Por último, 
uno de los factores más importantes en este 
artículo es la evidencia de que existe escasa 
reflexión durante la formación sobre los cambios 
que puede experimentar la carrera docente 
en los siguientes años. Dicha mirada es preo-
cupante, debido a que los docentes requieren 
actualizar sus conocimientos en función de las 
características generacionales y sociales de los 
estudiantes.

Un modelo de formación basado en la ense-
ñanza reflexiva debería desarrollar la capacidad 
de pensar a los futuros profesores como herra-
mientas para analizar su propia enseñanza, su 
crecimiento personal y el desarrollo profesional, 
de acuerdo con Zeichner, citado por Jarpa et al. 
(12). Es así como la necesidad de promover el 
pensamiento reflexivo desde la formación inicial 
docente implica identificar estrategias para 
desarrollar dicha reflexividad fundamental para 
el ejercicio profesional de la docencia. Desde la 
revisión teórica los diarios, se definen desde la 
actuación del docente como “una herramienta 
para la reflexión significativa y vivencial de los 
enseñantes” (13) asumiendo, según Zabalza 
(14), una función metacognitiva para quien lo 

elabora, ya que expresar con palabras una expe-
riencia vivida implica regresar a esta, hacerla 
consciente y realizar el esfuerzo cognitivo de 
elaborar un mensaje adecuado para que pueda 
ser un acto de comunicación entre quien lo 
escribe y quien lo lee.

Su uso resulta enriquecedor porque facilita 
el almacenamiento y la recogida de datos, 
así como la reflexión para la construcción del 
conocimiento. Es decir, representan un registro 
sistemático que puede realizarse individual 
o grupalmente, escrito por el docente o por 
parte de los estudiantes, abordando temáticas 
generales o más concretas. Por ello, el principal 
propósito del diario de aprendizaje es fomentar 
en el estudiante los procesos de pensamiento 
profundo o reflexión sobre lo que sucede mien-
tras aprende, situaciones que pueden estar 
relacionadas con sentimientos de satisfacción, 
confusión, frustración y esfuerzo que implica 
todo proceso de aprendizaje, de acuerdo con 
Moon, citado por Ocampo et al. (15).

Desde el planteamiento de Zabalza (14), se puede 
señalar que los diarios de aprendizaje posibilitan 
que el sujeto aprendiz sea cada vez más cons-
ciente de sus actos. Es decir, al evocar y describir 
que aprendió y como lo realizó le permite tener 
un mejor conocimiento de lo realizado. A partir 
del análisis realizado se favorece la mejora 
continua del aprendizaje. El tomar conciencia 
de su actuación, así como el análisis realizado, le 
permite tener una comprensión profunda de los 
aprendizajes logrados, no logrados y del proceso 
seguido. Asimismo, facilita la toma de decisiones 
acción que lo llevará a introducir cambios para el 
logro de las metas de aprendizaje.

Desde estas definiciones hay procesos cogni-
tivos involucrados, tales como:

 • Reflexión: Dewey, citado por Ríos (5), sostiene 
que la reflexión parte cuando el estudiante se 
cuestiona por la veracidad de una indicación 
para así tratar de probar su autenticidad, es 
decir, “implica creer o no en algo a través de 
otra cosa que sirve de evidencia, prueba o 
fundamento de la creencia”.

 • Aprendizaje profundo: de acuerdo con 
Hernández et al. (17), el aprendizaje es un 
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acto emocionalmente satisfactorio, por tanto, 
el aprendiz está motivado para aprender, 
comprender y conseguir que el aprender 
tenga una significación personal. Las estra-
tegias que utiliza están basadas en su interés 
hacia la materia y la utilizan para maximizar 
la comprensión y satisfacer su curiosidad. 
Relacionan los componentes de la tarea entre 
sí y con otras materias integrándolas en su 
conjunto. 

 • Autonomía: el aprendizaje autónomo es tomar 
decisiones para regular el propio aprendizaje, 
ser capaces de resolver problemas y desarro-
llar una mayor metacognición. 

 • Metacognición: se asume como un proceso 
de mejoramiento continuo en la reflexión 
sobre la base de la actuación. Además, implica 
mejorar en la actuación para lograr metas 
y reflexionar sobre las acciones, corregir 
errores y llevar un control de los cambios, de 
acuerdo con Tobón (18).

Es así como el presente artículo cuenta con 
los siguientes objetivos: analizar las habili-
dades cognitivas que emplea el estudiante al 
utilizar el diario de aprendizaje, determinar los 
niveles de reflexión predominantes en el estu-
diante al registrar la información en el diario 
de aprendizaje; así como, contribuir con esta 
experiencia al desarrollo y esclarecimiento del 
uso del diario de aprendizaje como una estra-
tegia para promover el pensamiento reflexivo. 
Todo ello se basa en la Taxonomía de Bloom, 
la cual promueve el desarrollo de habilidades 
cognitivas de nivel bajo y alto de complejidad 
mediante categorías o niveles de aprendi-
zaje (conocimiento, comprensión, aplicación, 
análisis, síntesis y evaluación). Esto permite 
clasificar las reflexiones en tres niveles de 
acuerdo con Van Manen en Romero (19): nivel 
1 (racionalidad técnica), nivel 2 (racionalidad 
práctica) y nivel 3 (racionalidad crítica).

Materiales y método
Se utilizó el diario de aprendizaje, el cual tiene 
como propósito promover el desarrollo de la 
autonomía y de las competencias para aprender 
a aprender. Asimismo, permite movilizar las 

diversas habilidades cognitivas —memoria, 
comprensión, análisis, síntesis, metacognición— 
y estimula niveles de pensamiento —desde lo 
más básico como recordar y comprender, hasta 
lo más complejo como hacer la metacognición—. 

La estructura utilizada en el diario de esta 
investigación consta de cuatro partes descritas 
en la tabla 1.

Tabla 1. Estructura del diario de aprendizaje

Parte Actividad

1. Recordar Ideas principales que debo 
recordar de la unidad

2. Compren-
sión

Mapa conceptual integrando los 
contenidos de la unidad

3. Analizar y 
sintetizar la 
información

• Lo que aprendí en la unidad

• No me ha quedado claro

• Lo que más me ha gustado en 
relación con los contenidos y 
la estrategia de enseñanza y 
aprendizaje del curso

4. Metacogni-
ción

• Lo que menos me ha gustado 
en relación con los contenidos 
y la estrategia de enseñanza y 
aprendizaje del curso

• Otras observaciones

De acuerdo con Zabalza (14), el diario de 
aprendizaje puede ser evaluado mediante seis 
niveles de reflexión al momento de revisar 
las memorias y relatos de prácticas. Dichos 
diarios promueven el desarrollo de habilidades 
cognitivas de nivel de complejidad baja y alta 
de acuerdo con la taxonomía de Bloom, la cual 
establece categorías o niveles en los que las 
personas aprenden: conocimiento (recordar lo 
aprendido), comprensión (demostrar el enten-
dimiento mediante ideas principales), aplicación 
(resolver situaciones aplicando el conocimiento), 
análisis (fragmentar y examinar la información 
en partes), síntesis (unificar la información y 
relacionar sus elementos) y evaluación (exponer 
y sustentar opiniones). Ante ello, se realizó una 
adaptación de los niveles de reflexión de los 
diarios de aprendizaje, tal y como se muestra en 
la tabla 2.
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Tabla 2. Niveles de reflexión en los diarios de 
aprendizaje

Recordar Consiste en recordar los contenidos 
desarrollados en la unidad.

Comprender Consiste en demostrar su compren-
sión respecto a la temática desarro-
llada a través de la identificación de 
las ideas principales. 

Aplicar Consiste en seleccionar los 
conceptos clave.

Análisis y 
síntesis

Consiste en elaborar un mapa 
conceptual, relacionando los 
distintos conceptos que formarán 
las proposiciones.

Evaluación Consiste en reflexionar en relación 
con el aprendizaje logrado.

Fuente: Adaptado de Zabalza

Dichos niveles de reflexión se distribuyen en el 
diario de aprendizaje (ver figura 1 en el Anexo) 
que se basa en la Taxonomía de Bloom: se inicia 
recordando los contenidos básicos de la unidad; 
luego, se comprende la temática de la unidad 
planteando las ideas principales. Después de 
ello, se aplica el conocimiento seleccionando 
los conceptos clave para para poder analizar 
y sintetizar la información mediante un mapa 
conceptual. Por último, se evalúa el aprendi-
zaje logrado y se reconoce lo aprendido en la 
unidad, aquello que no ha quedado claro, lo 
que más y lo que menos ha sido del gusto para 
el estudiante en relación con los contenidos y 
la estrategia de enseñanza y aprendizaje del 
curso; así como otras observaciones o comen-
tarios adicionales. 

La muestra estuvo conformada por trece estu-
diantes de formación inicial de Educación que 
pertenecen al pregrado de una universidad 
privada de Lima Metropolitana. Para la obten-
ción de la información, se analizaron los diarios 
de aprendizaje sobre la base de la Taxonomía de 
Bloom. Asimismo, se clasificaron las reflexiones 
en tres niveles (tabla 3): nivel 1 (racionalidad 
técnica), nivel 2 (racionalidad práctica) y nivel 3 
(racionalidad crítica), de acuerdo con Van Manen 
en Romero (19).

Tabla 3. Niveles de pensamiento reflexivo

Niveles 
de 

pensa-
miento

Concepto

Nivel 1 Descripción del proceso seguido en 
la realización de la actividad para así, 
aplicar de manera eficiente y eficaz, el 
conocimiento adquirido. El estudiante 
en este nivel describe lo qué hizo, 
cómo lo hizo, si alcanzó los propósitos 
del aprendizaje (Racionalidad técnica).

Nivel 2 Acción práctica en la que se busca 
explicar y clarificar los procesos 
seguidos para alcanzar los propósitos 
del aprendizaje y qué es lo que mejor 
le resultó (Racionalidad práctica).

Nivel 3 Incorpora a los dos niveles anteriores y 
consiste en considerar criterios éticos 
dentro de la actividad reflexiva. Este 
nivel implica cómo podría hacer las 
cosas de otra manera, cómo podría 
cambiar, qué podría hacer diferente, 
qué es lo que tendría que hacer para 
introducir esos cambios y por qué 
(Racionalidad crítica).

Fuente: Adaptado de Romero

Por otro lado, la investigación fue de tipo cuali-
tativa dentro del marco del paradigma interpre-
tativo, con diseño fenomenológico. Esto quiere 
decir que, de acuerdo con Taylor y Bogdan (20), 
se recogen datos descriptivos sobre las palabras 
habladas y escritas y sobre las conductas de las 
personas sometidas a la investigación; es decir, 
en los estudiantes de pregrado en este caso. 
Asimismo, el diseño fenomenológico propor-
ciona experiencias comunes y distintas como 
parte del estudio, de acuerdo con Hernández y 
Sampieri (21). 

Resultados
A partir del análisis de las habilidades cognitivas 
que los estudiantes emplearon al utilizar el 
diario de aprendizaje, se determinó que llevan 
a cabo procesos reflexivos, principalmente en 
el nivel 1 (racionalidad técnica) y algunos estu-
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diantes en el nivel 2 (racionalidad práctica); sin 
embargo, ninguno alcanzó el nivel 3 (raciona-
lidad crítica). 

Respecto al nivel 1, se encontró que la totalidad 
de los 13 participantes realizaron reflexiones 
descriptivas en su diario de aprendizaje, y 
expresaron cómo fue su proceso de aprendizaje 
y/o si fue posible alcanzar los propósitos. Para 
clasificar los comentarios de los estudiantes, se 
utilizó la E que se refiere al estudiante y se le 
asignó un número del 1 al 13. 

Entre los comentarios se encuentran: “desarro-
llar las actividades y, en clase, manifestar dudas 
o preguntas acerca del tema trabajado” (E10); 
“las exposiciones brindadas por las maestras 
van acompañadas de preguntas que invitan 
a la reflexión y concientización de nuestra 
labor como docentes” (E6); “la estrategia y 
aprendizaje fueron buenos, porque así todas 
las integrantes en mi grupo debimos de veri-
ficar y buscar información acerca de algunos 
temas que no nos quedaban claros, para así 
comprender todo y no tener dificultades en la 
exposición” (E4); entre otros.

Como se evidencia, rescatan las acciones reali-
zadas por la docente a lo largo de las clases. De 
hecho, uno de ellos manifestó: “me gustó que 
la docente cambió de estrategia, explicó acerca 
de los temas que trataremos en la unidad 3 y 
luego pasó a explicar el tema para la primera 
sesión. Después, utilizó una herramienta virtual 
para que las estudiantes coloquen las ideas 
más resaltantes que se llevaban de lo mencio-
nado, de esa manera nos lleva a reflexionar y 
sistematizar la información recibida” (E9).

En consideración a las actividades grupales, como 
parte de su proceso de aprendizaje, tres de ellos 
expresaron: “en grupos leímos y comprendimos 
una parte de la lectura, en ese tiempo pude 
compartir ideas con las demás compañeras, 
dar ejemplos, etc.” (E1); “realizamos trabajos en 
grupo para presentar lo aprendido a nuestras 
compañeras y recibir una retroalimentación 
oportuna […] intercambiar saberes y experien-
cias con las integrantes de mi grupo, compartir 
oralmente los hallazgos y recibir una retroali-
mentación oportuna por parte de la profesora” 

(E6); “por grupos nos repartimos las lecturas y 
las compartimos con nuestras compañeras. 
Considero que de esa forma sacamos las ideas 
claves y lo explicábamos de manera sencilla y 
concisa” (E11). En otras palabras, los estudiantes 
enfatizaron las estrategias propuestas por la 
docente en las sesiones de clase ya que estas 
permitieron llevar a la reflexión el contenido 
tratado; así como resaltaron las actividades 
colaborativas. 

Es así como consideraron haber alcanzado los 
propósitos de aprendizaje de distintas maneras. 
A modo de ilustración, refieren lo que les gustó: 
“toda mi atención estaba puesta en comprender 
la parte que nos tocó compartir, compartí mis 
ideas con otras compañeras y conversamos de 
cada uno de los ejemplos que surgían” (E1); “a 
partir de la reflexión sobre nuestra formación 
docente fomentada por la docente, construimos 
nuestros conocimientos” (E2); “dialogar e inter-
cambiar las ideas con mis compañeras me 
permitió comprender mejor este tema” (E3). En 
otras palabras, rescatan el intercambio de ideas 
entre compañeros y la reflexión. 

Una de las estrategias que más valoraron los 
estudiantes para el logro de sus aprendizajes fue 
la retroalimentación. Los comentarios fueron: 
“nos permitía reflexionar sobre la información 
obtenida y sobre nuestra formación docente” 
(E3); “recibir una retroalimentación oportuna me 
ha permitido intercambiar saberes y experiencias 
con las integrantes de mi grupo, compartir oral-
mente los hallazgos y recibir una retroalimenta-
ción oportuna por parte de la profesora” (E6).

Asimismo, destacaron las estrategias organiza-
tivas y recursos facilitados a los estudiantes: “la 
guía presentada me ayuda a tener conocimiento 
previo para la próxima clase” (E7); “elaborar los 
mapas conceptuales me permitió organizar mis 
ideas en función de cada tema y vincular uno 
con otro. Además, fue útil redactar las ideas 
principales como insumo para elaborar el mapa 
conceptual. Las retroalimentaciones brindadas 
por la docente me permitieron mejorar los 
mapas elaborados” (E8).

En adición a ello, otros comentarios acerca de 
los logros de aprendizaje fueron: “me ayudó 
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a comprender mejor las lecturas ya que de 
manera personal algunas no me habían 
quedado claras. Esta forma de trabajo permite 
que construyamos nuestros conocimientos a 
partir de nuestra reflexión” (E12); “me permitió 
enfocarme en los aprendizajes y cuando me 
tocó repasar el contenido ya lo tenía más claro, 
solo me quedaba ampliar” (E13).

Por otro lado, como parte de reconocer sus 
logros en el aprendizaje, los estudiantes resca-
taron aspectos a trabajar y profundizar: “inves-
tigar en grupo sobre algunos temas, de los 
cuales no tenía conocimientos previos, a veces 
me causaba confusiones o frustraciones. Ante 
ello, me hubiera gustado que la profesora dé 
una presentación general del tema para tener 
algunos saberes previos y poder investigar a 
partir de ello” (E6); “es un tema muy interesante 
que me hubiera gustado que se abordara con 
más profundidad antes para tener más tiempo 
para hacerlo, ya que en lo personal no tenía 
conocimientos previos” (E11).

Respecto al nivel 2, fueron 7 los estudiantes que 
alcanzaron tal pensamiento reflexivo correspon-
diente al contenido plasmado en sus diarios de 
aprendizaje. Dichas reflexiones corresponden a 
los procesos que se siguieron, las acciones que 
mejor resultaron y que mejor resultarían. En 
ese sentido, los estudiantes enfatizaron en dos 
aspectos: las acciones que resultaron a partir 
del aprendizaje logrado, así como las acciones 
que podrían ser parte de los aspectos a mejorar 
para la formación docente futura. 

Los estudiantes valoraron el aprendizaje como 
significativo e indicaron que: “este aprendizaje 
fue más significativo, porque estaba contenta 
compartiendo en grupo y luego con las demás 
compañeras” (E1); “este conocimiento me sirve 
para mi formación profesional y me permite 
reflexionar en mi actuar como practicante y 
más adelante como docente” (E2); “este conoci-
miento me permite estar orientada para aportar 
con ideas pertinentes en las reuniones cole-
giadas para la mejora de la calidad. Asimismo, 
me facilitará desempeñarme con mucha cautela 
como docente o directora en un futuro, esto en 
beneficio de la comunidad educativa” (E8).

Por último, como acciones futuras para conti-
nuar con el aprendizaje como parte de la 
formación inicial docente, los estudiantes enun-
ciaron que: “como docentes debemos estar 
actualizándonos, formándonos, tener un buen 
desempeño, que atienda a las necesidades 
e intereses de los estudiantes” (E3); “como 
docentes tenemos la responsabilidad de seguir 
capacitándonos para fortalecer nuestros conoci-
mientos para dar lo mejor de nosotros no solo 
dentro del aula sino también ser ejemplo como 
ser humano” (E5). Asimismo, otro estudiante 
comentó: “es importante que los docentes 
estemos en constante preparación y evaluación, 
no solo para compartir información académica, 
sino también para brindar soporte emocional 
pertinente y crear situaciones de aprendizaje. 
También, para conocer qué debemos mejorar, 
modificar o si lo que estamos realizando tiene 
buenos resultados” (E11).

De la misma manera, propusieron algunas 
interrogantes a seguir trabajando: “Para 
orientar nuestro desempeño algunas preguntas 
pueden ser ¿qué tipo de personas queremos 
formar? ¿qué tipo de sociedad aspiramos? De 
esta manera, se analizará mejor la práctica, se 
promoverá la diversificación de los diferentes 
instrumentos de gestión para alcanzar los 
aprendizajes esperados al finalizar la educación 
básica” (E6). Es así como se enuncian expecta-
tivas a llevar a cabo con sus propios estudiantes 
al ejercer la profesión, por ejemplo: “cuando 
termine mi carrera espero formar personas que 
sean reflexivas, críticas, que sea autónomos, 
capaces de resolver sus problemas por sí solos 
que busquen soluciones; y que busquen contri-
buir a su sociedad” (E3).

Para finalizar, en el caso del nivel 3 de racionalidad 
crítica, ningún estudiante alcanzó dicho pensa-
miento reflexivo al plasmar su aprendizaje en su 
diario. Es decir, no lograron reflexionar a partir de 
cómo hacer las cosas de otra manera, cómo se 
podría cambiar, qué se podría hacer diferente y/o 
qué es lo que tendría que hacer para introducir 
estos cambios y por qué. Por tal, es importante 
reforzar la introspección y profundización de los 
aprendizajes de manera crítica y reflexiva, como 
parte de las competencias de egreso esperadas 
para la formación inicial docente. 
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Discusión
De acuerdo con los resultados evidenciados, se 
encuentran principalmente reflexiones descrip-
tivas correspondientes al nivel 1 de pensamiento 
reflexivo, dado que la totalidad de estudiantes 
lo alcanzó, los cuales están asociadas al proceso 
de aprendizaje, los propósitos, acciones resca-
tables de los docentes y la retroalimentación. 
Si bien son comentarios extensos y asociados 
a sus logros y aspectos de mejora en su apren-
dizaje, no cuentan con una profundización en 
sus ideas. Dicha información es acorde a lo 
manifestado por Díaz, citado por CNE (11) ante 
los hallazgos del 62% de los estudiantes en nivel 
inicial en la comprensión de textos. Adicional-
mente, el Ministerio de Educación (7) evidenció, 
en estudiantes de instituciones públicas forma-
doras de docentes en el segundo semestre en el 
2013, que menos del 10% logró el nivel esperado 
en comprensión de textos y habilidades mate-
máticas básicas. Es decir, sus pensamientos 
reflexivos no se encuentran en un nivel de 
abstracción que les permita realizar análisis más 
inferenciales y de alto nivel, los cuales también 
se utilizan en el proceso de comprensión lectora.

Respecto al nivel 2, el 54% de los estudiantes 
logró dicha escala relacionada a las acciones 
que resultaron a partir del aprendizaje logrado, 
así como aquellas que podrían ser parte de los 
aspectos a mejorar para la formación docente 
futura a partir de interrogantes que surgieron 
de dicho análisis. Aquellos hallazgos se asocian 
al monitoreo pedagógico de los institutos de 
educación superior pedagógicos públicos del 
2016 a cargo de la Dirección de Formación 
Inicial Docente (10), en el que los profesores 
alcanzaron el nivel 2 (en proceso) en un 68% en 
cuanto al pensamiento crítico. 

No obstante, ningún participante alcanzó el 
nivel 3 de reflexión, puesto que no indagaron 
a profundidad en cuanto a cómo emplear otras 
alternativas de acción frente a su aprendizaje, 
cómo se podría cambiar, qué se podría hacer 
diferente y/o qué es lo que tendría que hacer 
para introducir estos cambios y por qué. En ese 
sentido, González (3) refiere que un problema 
usual de la educación superior es pensar que 
los estudiantes universitarios no necesitan un 

trabajo sistemático acerca de su aprendizaje, 
porque ya están conscientes de sus propios 
procesos. Sin embargo, estos resultados 
evidencian que los estudiantes requieren de un 
acompañamiento y mediación sistematizados 
para adquirir un mayor autoconocimiento y 
autovaloración respecto a su experiencia de 
aprendizaje para mejorar sus logros de apren-
dizaje con adecuada metacognición y pensa-
miento crítico.

Conclusiones
Como parte de los principales hallazgos se 
encontró que el diario de aprendizaje moviliza 
diversas habilidades cognitivas desde el nivel de 
complejidad baja hasta la complejidad más alta. 
Para lograr aprendizaje profundo, es importante 
que se promuevan desde la acción didáctica 
todos los niveles planteados en la Taxonomía 
de Bloom. El diario de aprendizaje es una estra-
tegia que permite que el estudiante recuerde el 
objeto de conocimiento adquirido y la compren-
sión de este, así como el análisis, la síntesis de la 
información y la creación del organizador visual 
donde jerarquiza y establece una relación entre 
los conceptos. También posibilita la evaluación 
y reflexión de las acciones que favorecieron el 
logro del aprendizaje.

En el presente caso, se encontró que los niveles 
predominantes de la capacidad reflexiva de 
los estudiantes se ubican entre la racionalidad 
técnica y la práctica, por lo que es necesario 
reforzar la profundización en el aprendizaje 
para alcanzar la racionalidad crítica. El docente, 
a través de su rol mediador, debe estar predis-
puesto a nivel cognitivo, emocional y actitudinal 
para favorecer la interacción entre los actores del 
proceso de enseñanza y aprendizaje, el objeto 
de conocimiento y el propósito de la actividad. 
Este acompañamiento y mediación debe darse 
de manera sistematizada para que el estudiante 
desarrolle procesos para la metacognición y el 
pensamiento reflexivo.
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