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RESUMEN

La investigación se relaciona con la reflexión docente en 
la retroalimentación. El objetivo fue determinar la influen-
cia del rol del docente reflexivo en la retroalimentación 
en Matemática a estudiantes de un colegio de Chiclayo 
desde una revisión del estado del arte. La investigación 
corresponde al tipo de revisión literaria para lo cual se 
seleccionaron investigaciones correspondientes a las 
bases de datos, repositorios y sitios web especializados, 
teniendo como criterio que sean de los últimos años, te-
niendo una muestra de 20 artículos, de los cuales ma-
yoritariamente  de la base de datos Scopus, en el estu-
dio se encontró que los rasgos de retroalimentación a la 
cantidad, forma y la audiencia que se ofrece al grupo a 
quien se dirigen.  Asimismo el rol del docente reflexivo 
es la función que todo docente debe ejecutar sobre las 
creencias, prácticas, actitudes y valores que envuelven 
la práctica de la enseñanza para ser modificadas, me-
joradas, reformuladas e innovadas debe ser individual y 
grupal y la influencia del rol del docente reflexivo en la 
retroalimentación formativa del área de matemática incide 
definitivamente en las formas y tipos de retroalimentación 
que se pueda dar en el aula para el mejoramiento de los 
aprendizajes. 
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ABSTRACT

The research is related to teacher reflection in feedback.  
The objective was to determine the influence of the role of 
the reflective teacher in mathematics feedback to students 
of a school in Chiclayo from a review of the state of the art.  
The research corresponds to the type of literature review 
for which research corresponding to databases, reposi-
tories and specialized websites were selected, having as 
criteria that they are from the last years, having a sample 
of 20 articles, of which mostly from the Scopus database, 
in the study it was found that the features of feedback to 
the amount, form and the audience offered to the group 
to whom they are addressed.  Likewise, the role of the 
reflective teacher is the function that every teacher must 
execute on the beliefs, practices, attitudes and values that 
involve the teaching practice to be modified, improved, 
reformulated and innovated must be individual and group 
and the influence of the role of the reflective teacher in the 
formative feedback in the area of mathematics definitely 
affects the forms and types of feedback that can be given 
in the classroom for the improvement of learning.
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INTRODUCCIÓN

La evaluación hoy en día es visto no como medición sino 
como valoración cualitativa de los resultaos, evidencias 
o productos de aprendizaje de los estudiantes. En este 
sentido la evaluación se orienta al desarrollo de compe-
tencias para desarrollar el bienestar, fortalecer la autoesti-
ma, forjar una positiva imagen del estudiante con el fin úl-
timo de continuar con un aprendizaje sostenido (UNICEF, 
2021). Siguiendo esta lógica, la evaluación hoy en día en-
cuentra su base en la retroalimentación con base reflexiva 
de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Esto 
lleva a fomentar un proceso reflexivo de los aprendiza-
jes en los estudiantes llevados al reconocimiento de las 
necesidades, debilidades y fortalezas que facilite la ges-
tión del aprendizaje autónomo (Ministerio de Educación, 
2020). Esto implica que la retroalimentación es base y 
centro del apoyo de las tareas de los estudiantes para 
reconocer habilidades, conocimiento y competencias si-
tuación que hay muchas debilidades para su aplicación 
en las salas virtuales y aulas presenciales (Fakhrunisa & 
Herman, 2020). 

Para Anijovich (2019ab) los procedimientos de la evalua-
ción a pesar que existen muchos procesos todavía no son 
claros y no se ve la evaluación como formación del estu-
diante sino como medición, sabiendo que en el proceso 
de evaluación debe desarrollarse de manera progresiva, 
reflexiva y de superación constante y sostenida. Es en 
este contexto en que la retroalimentación poco se maneja 
de modo esclarecido vinculado con el acompañamiento 
y reforzamiento para que se convierta de modo asertivo 
una interacción e intercambio de preguntas, opiniones y 
empleo de razonamientos brindando razones informati-
vas de lo que ha sucedido en los procesos para aplicár-
seles situaciones de mejora inmediata. 

En el Perú, el Ministerio de Educación (2020) ha tenido 
en cuenta la problemática de ver la evaluación como me-
dición y punición; por cuanto para entender a la evalua-
ción como valoración parte de la formación del estudiante 
ha seguido un largo proceso de los diseños curriculares 
que se fueron articulando hacia el aprendizaje basado en 
competencias, hallando la concepción de la evaluación 
formativa, incluyendo la retroalimentación como logro del 
estudiante y descripción de progresos que se relacionan 
con los procesos de evaluación que ejecuta el docente. 
En este contexto las evidencias son las que tienen que 
reflejar los errores y aciertos 

En este sentido, la retroalimentación no es la excepción 
que muestre dificultades en los procesos comprensivos, 
productivos y resolutivos. Esto generalmente sucede en 
la planificación de la práctica ejecutiva de los momentos 

didácticos, en las estrategias y la reflexión de los proce-
sos que se viene dando. La mayor parte de las dificulta-
des que tienen los estudiantes respecto a las habilidades 
numéricas no cuenta con reflexión oportuna ni menos 
una regulación que facilite la mejora de los procesos. En 
esta razón, no existe claridad en la aplicación de la re-
troalimentación para alcanzar una buena práctica de lo 
aprendido, expresión de ideas, desarrollo de ejercicios y 
desarrollo del razonamiento. 

Respecto a los estudiantes, existe poca valoración de las 
cualidades y valoración de las fortalezas del estudiante 
en el trabajo de las tareas. En este sentido, es necesa-
rio que el docente facilite el desarrollo de la autonomía, 
expresión de inquietudes que se abra espacios para la 
generación de interacciones orales y escritas, interrogan-
tes que promuevan la reflexión y las intenciones críticas o 
cuestionamiento dirigidos a facilitar los aprendizajes. 

El estudio resulta importante porque se busca reconocer 
los rasgos del rol del docente en la retroalimentación para 
tener una visión del estado del arte del contexto inmedia-
to empleando diferentes fuentes recientes.  Esto implica 
que amerita una propuesta viable centrada en el rol del 
docente reflexivo para la mejora de los aprendizajes en 
espacios reales. 

El objetivo general es determinar el rol del docente reflexi-
vo en la retroalimentación desde una revisión del estado 
del arte. Los objetivos específicos corresponden a iden-
tificar los rasgos de retroalimentación desde el estado 
de arte. Explicar los rasgos del rol del docente reflexivo 
desde el proceso de la evaluación formativa. Reconocer 
la influencia del rol del docente reflexivo en la retroalimen-
tación formativa desde el estado de arte. 

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente artículo de investigación se desarrolla toman-
do como sustento el procesamiento analítico de biblio-
grafía sobre temas relacionados al docente reflexivo y a 
los procesos de retroalimentación, teniendo en cuenta 
referencias actualizada de los últimos años y haciendo 
uso de gestores bibliográficos como el Mendeley para el 
procesamiento de la gestión de la información.

Para la búsqueda de la información se tuvo en cuenta 
base de datos especializadas, las mismas que se en-
cuentran en formato digitalizado y a la vez están estruc-
turadas por especialidad Tabla 1, lo que permite el filtra-
do y búsqueda precisa de la información, para ello se 
ha realizado la búsqueda en Scopus que cuenta con un 
amplio repertorio sobre la temática que se ha consultado, 
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de igual manera se ha hecho la búsqueda en el sistema de base de datos de Ebsco, Google académico y sitios web 
especializados. 

Tabla 1. Distribución de citas según base de datos y temporada consultada.

N° Base de datos 2017 2018 2019 2020 2021 total

1 Escopus 2 3 3 1 9

2 Ebsco 4 4

3 Google académico 2 2

4 Web especializada 1 3 1 5

Total 3 3 8 5 1 20

Fuente: Elaboración propia

Para la búsqueda se ha utilizado criterios de filtrado como: TITLE-ABS-KEY (“docente reflexivo “) AND TITLE-ABS-KEY 
(“retroalimentación”), del total de artículos encontrados se filtraron tanto para la base Scopus como Ebsco la bibliogra-
fía establecida en los cuatro últimos años, dándole prioridad a la de los años 2017, 2020 y 2021.

Para la gestión de la información se hizo uso de la herramienta Mendeley, la misma que permitió que la información 
requerida sea almacenada para su registro especialmente en la nube y pueda procesarse desde cualquier dispositivo 
para el mejor registro de los  metadatos indexados en la que fundamentalmente se ubican de manera organizada y 
ordenada por autores, año, resultados, resumen, tipo de documento, revista, editorial situación que facilita la auto-
matización de estándares , estilo de modo automático. Garantizando con esta herramienta la producción del artículo 
relacionada con el rol del docente reflexivo para la retroalimentación en el aprendizaje de la matemática.

RESULTADOS

En su estudio sobre retroalimentación y la función que cumple en la instrucción de los procesos pedagógicos, Ortiz 
et al. (2020) buscó encontrar el efecto de dos rasgos de la retroalimentación como es el contenido y la dirección en 
el rol instruccional; sabiendo que la dirección se encarga de brindar retroalimentación a las respuestas incorrectas, 
así como a las correctas; mientras que el contenido se presenta como elementos relacionales o modales. La muestra 
estuvo conformada por 36 estudiantes de una escuela de Guadalajara. Los resultados mostraron mejor retroalimenta-
ción en el grupo de respuestas incorrectas; pero no se observó diferencias significativas con la retroalimentación de 
contenido. 

Según Quezada & Salinas (2020) en su investigación modelo de retroalimentación, se revisa el concepto, analizán-
dose las percepciones del alumno y las actividades con el fin de brindar una propuesta de modelo para el desarrollo 
del aprendizaje. Para ello se utilizó el criterio de revisión de literatura para ello se determinó estudiar el lapsus del 
2008 hasta el 2018 delos países China, Australia y Reino Unido. Se eligió como muestra a 45 investigaciones que 
cumplían con el objetivo de la revisión del concepto, la retroalimentación efectiva docente-estudiante y actividades de 
retroalimentación. En el resultado plantean a la variable en mención como acto sostenible y dialógico donde alinean 
la percepción del estudiante y docente considerando la retroalimentación en parejas en acciones que se fomenta la 
autorregulación. De modo conclusivo plantean la revisión del concepto, aprendizaje como acto de diálogo, práctica 
sostenida, el estudiante es aprendiz independiente, la retroalimentación se asocia a la aprobación y mejoramiento.

En el estudio sobre la retroalimentación como oportunidad para el mejoramiento de los aprendizajes y enseñanza 
Anijovich & Cappelletti (2020) mostraron desafíos del tema en cuestión que promueve los aprendizajes. Para tal fin se 
revisan los conceptos y los rasgos considerando el aporte teórico considerando las sugerencias para el empleo en las 
aulas por ello presenta obstáculos y condiciones de soporte a la retroalimentación formativa para la comprensión, así 
como estrategias de mejora. En las conclusiones plantean que la retroalimentación es básica para la enseñanza y pro-
mueve el aprendizaje del estudiante. Para que se convierta en efectiva el estudiante debe involucrarse; sin embargo, 
precisan las limitaciones porque los estudiantes lo consideran que no es relevante para las tareas posteriores. En esta 
razón incluyen rasgos que debe agregarse a esta variable como ser oportuna, alentadora, constructiva, vinculada a 
criterios y focalizada. 
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Para Muñoz (2020) en su estudio de análisis de la practica 
declarada de retroalimentación en el área de Matemática 
considera que la retroalimentación es tema de interés que 
se mueve en la brecha del nivel de educación actual y 
la deseada. La muestra se basa en el discurso de tres 
docentes de matemática. En el análisis se consideró dos 
puntos de vista el cualitativo e interpretativo teniendo en 
cuenta la entrevista y una tipología sobre retroalimenta-
ción que se muestra en la literatura de revisión y el uso del 
conocimiento especializado del docente de matemática 
que encuentra su relación con el conocimiento discipli-
nar y pedagógico del docente. Los resultados se centran 
en observar una retroalimentación dirigida a lo evaluativo 
meno al descriptivo sin promover una retroalimentación 
formativa que se oriente y aporte información detallada, 
oportuna de un nuevo aprendizaje reconociendo el área 
de mejora. 

El enfoque crítico reflexivo lleva implícito la reflexión con 
respeto a las creencias. La enseñanza va más allá de lo 
técnico con ejecutor de forma metodológica para que se 
alcance los aprendizajes desde un punto de vista activo. 
Lo que implica la reconstrucción de modo critico que im-
plique el desarrollo significativo del conocimiento. 

El enfoque crítico reflexivo centra su atención en lo holísti-
co y sistemático el conocimiento oponiéndose a los enfo-
ques tradicionales que dan importancia al conocimiento 
como suma dejando de lado lo descriptivo y secuencial. 
La reflexión de la práctica propia facilita avanzar toman-
do conciencia de las situaciones y problemas del entorno 
para de allí surgir los cambios y por ende la mejora de la 
práctica misma, la reflexión debe tener la orientación de 
la disciplina, la didáctica y la pedagogía. 

A partir del análisis comprensivo, se encontró que el rol 
del docente reflexivo es la función que todo docente debe 
ejecutar sobre las creencias, prácticas, actitudes y va-
lores que envuelven la práctica de la enseñanza para 
ser modificadas, mejoradas, reformuladas e innovadas 
(Contreras & Zúñiga, 2017). Esta labor rutinaria del do-
cente y su práctica reflexiva diaria supone la actuación, el 
afrontar las dificultades para ser mejor cada día; por ello 
la reflexión en sus formas individual y de pares, no debe 
ser conflictiva pero que debe ofrecer las ayudas nece-
sarias a las debilidades y limitaciones que muestran los 
procesos pedagógicos (Marco et al., 2019a). 

La reflexión crítica en torno a los criterios de ética y acuer-
dos del aula. La reflexión técnica se centra en la toma de 
decisiones en torno a las acciones que se desarrollarán 
en la enseñanza en la metodología que servirá para la 
transmisión de la información (Carless & Buod, 2018). 

La reflexión en pares se convierte en formas efectivas 
y reflexivas eficaces para alcanzar los objetivos de los 
aprendizajes de los estudiantes. Esta reflexión permite 
abrir espacios comunes para pensar sobre los procesos, 
experiencias, productos, estrategias, recursos utilizados 
en las experiencias de aprendizaje. Significa reconocer 
los errores propios y de los demás para convertirlos en 
potencialidades (Contreras, 2018). 

Las concepciones sobre la retroalimentación se centran 
en un eje fundamental de la evaluación formativa que 
brinda información cuyo objetivo es se usa para modifi-
car el aprendizaje lo cual va más allá de una proyección 
del desempeño que desarrolla el estudiante (Quezada & 
Salinas, 2021). La evaluación formativa se basa en aque-
lla operación que facilita el recojo de información de los 
diferentes procesos del curso que se orienta. Para ello 
reconoce dos rasgos que los identifica la contempora-
neidad del proceso de aprendizaje y enseñanza y las in-
tenciones de que las informaciones recogidas facilitan la 
mejora de los procesos evaluados. Se debe confundirla 
retroalimentación con la evaluación formativa teniendo en 
cuenta que una retroalimentación no siempre es formativa 
(Dijks, Brummer & Kostons, 2018).

El término retroalimentación se ha usado en diferentes 
disciplinas de modos diversos.  Se constituye en infor-
mación de brecha que existe entre nivel actual y nivel de 
referencia de un parámetro del sistema. Esta concepción 
facilita tener en cuenta que la retroalimentación se en-
cuentra dentro del sistema en niveles y parámetros esta-
blecidos (Contreras & Zúñiga, 29017). 

Se compone de muchas direcciones tal como si se realiza 
de modo correcto las tareas y evidencias para continuar 
aprendiendo para la mejora de las tareas y determinar 
si está aprendiendo para que se evidencie la mejora del 
desempeño de las futuras tareas teniendo en cuenta la 
mejora de los procesos de aprendizaje. Para Peña (2019) 
distingue dos formas de retroalimentación: la evaluativa 
que se distingue por empleo del juicio evaluativo negativo 
o positivo que se desarrolla en mayor de los casos san-
cionando el desempeño o conducta. La descriptiva que 
es la evaluación formativa que se orienta al logro y mejo-
ramiento constituyéndose los estudiantes y docentes en 
una fuente de información como actor del proceso.

En las tendencias del docente según Anijovich & 
Cappelletti (2020) el clima es quien tiene un impacto 
mayor la función formativa. Si no hay escenario que se 
brinde la retroalimentación las posibilidades de mejora-
miento de los aprendizajes disminuye.  Se centra en la 
condición de los factores que limitan el proceso de retroa-
limentación formativa. Estos factores tienen relación con 



77  | 

            CONRADO | Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 1990-8644

Volumen 19 | Número 92 | Mayo - Junio | 2023

las situaciones reales del contexto en el que se brinda 
la retroalimentación como oportunidad para la mejora del 
aprendizaje. Se evalúa el volumen del trabajo presentado 
en vez de la calidad del aprendizaje que alcanza el estu-
diante, se debe priorizar el factor de calidad a partir de 
una reflexión y análisis de la situación. 

Se debe tener en cuenta el inicio del trabajo que baja la 
autoestima en vez de mejoras para el aprendizaje futuro. 
La comparación que desmoraliza al menos exitoso, las 
informaciones que se obtiene no tiene relación con el ob-
jetivo del aprendizaje. Los docentes direccionan la tarea 
en vez de apoyarles al mejor aprendizaje. Generación de 
trabajo excesivo en torno al empleo de instrumentos para 
recoger las evidencias en el proceso. Poco uso de la re-
troalimentación a nivel de pares. Cuando la retroalimen-
tación se torna excesiva abruma y puede desencadenar 
respuestas frustradas, incomprensión de criterios de la 
evaluación de la producción y carencias para el involu-
cramiento de la retroalimentación de los objetivos y crite-
rios de evaluación (Muñoz, 2020). 

Las estrategias para el desarrollo de la retroalimentación 
según Canabal & Margalef (2017) se refieren a la retroali-
mentación formativa escrita entendiéndose que se puede 
planificar y revisar previamente a la acción. Los docen-
tes planifican la retroalimentación para la identificación, 
exploración y desafío los saberes previos del estudian-
te para brindar la oportunidad de una información nue-
va. Ofrecimiento de un marco de labores para el uso de 
estrategias donde los estudiantes puedan reflexionar y 
construir significados. 

La estrategia sería el cambio de tiempo de la retroalimen-
tación. Se brinda sobre lo que el estudiante ha trabajado 
de modo previo (borrador de un escrito o ejercicio) de la 
tarea para incentivar las mejoras al entregar al final. La 
retroalimentación mediante ejemplos tiene su base en la 
comparación por medio de ejemplos el estudiante com-
para los criterios de elaboración de la tarea para la mejo-
ra de los productos (Ortiz, 2020). 

Para Mulliner & Tucker (2017) cambiar el tiempo de la re-
troalimentación se debe realizar en el trascurso del pro-
ceso y no siempre al final. Para ello se plantean estrate-
gias como centrarse en el trabajo ejecutado y en el logro 
alcanzado acorde a criterios establecidos, así como el 
aspecto de autorregulación del aprendizaje. Hacer un re-
conocimiento de debilidades y fortalezas abordando las 
dificultades y obstáculos de los aprendizajes. Informar a 
los estudiantes lo que deben hacer para la mejora ge-
nerando oportunidades para el dialogo en tono a retroa-
limentación y evaluación, involucrando al estudiante en 
todo el proceso indicando los objetivos de la generación 

de oportunidades. Tener en cuenta el tiempo y espacio 
para que se comprenda a cabalidad la retroalimentación 
y brindar criterios de evaluación ofreciendo ejemplos 
para los estudiantes aprendan.

Las dimensiones de la retroalimentación según Anijovich 
(2019) se encuentra el tiempo, cantidad, modo y audien-
cia. El tiempo es una diferencia entre la retroalimentación 
diferida y la inmediata. La diferida resulta importante para 
los aprendizajes complejos debido que brinda el tiempo 
necesario para que se procese la información, formular-
se las preguntas necesarias, observar ejemplos de otros 
materiales regresar sobre la producción anticipando me-
joras. El estudiante recibe las interrogantes sobre sus pro-
ductos proponiéndoles reflexionar sobre un tiempo deter-
minado buscando respuestas para la mejora. La segunda 
posibilita la corrección de errores sencillos para el estu-
diante continúe con sus acciones. Ambas son valiosas y 
buscan la mejora de los aprendizajes del estudiante. 

La cantidad es natural que los maestros intentes brindar 
retroalimentación sobre la totalidad de dificultades que 
muestren los estudiantes. Solo se debe considerar la 
cantidad y calidad de información, los comentarios que 
emerjan deben estar centrados en las necesidades de 
los estudiantes y las justificaciones de la evaluación que 
ejecute el docente. Lo que se debe priorizar son los obje-
tivos del aprendizaje (Canabal & Margalef, 2017). 

El modo está orientado a la forma cómo se borda la retroa-
limentación teniendo en cuenta la variedad de estudian-
tes del curso. Teniendo en cuenta que cada estudiante 
comprende de modo distinto. Así tenemos que se debe 
combinar el comentario escrito con un diálogo posterior 
entre el docente con loes estudiantes. Asimismo, se debe 
tener en cuenta lo que se dice y cómo se dice en lo que 
entra en juego el volumen, tono, gestos, voz. La forma 
determina la comunicación moldeando el contenido del 
mensaje. Brindar retroalimentación molesta provoca que 
el estudiante preste atención más a como lo dice (forma) 
que al contenido de la información (Contreras, 2018). 

La audiencia se ofrece retroalimentación al grupo o bien a 
cada estudiante lo que implica que se focalice en las ta-
reas como en la estrategia que el estudiante ha puesto en 
juego. La retroalimentación que se brinda al grupo facili-
ta que el docente reconozca los aspectos comunes para 
que se mejoren compartiéndolo con el estudiante para 
que pueda regresar a revisar sus producciones teniendo 
en cuenta la frecuencia de errores las ideas no compren-
didas. Hay que tener en cuenta que la retroalimentación 
de grupo poco ayuda a solucionar las dificultades debi-
do que individualmente se identifican los errores propios.  
Cuando el compromiso es bajo de cada integrante del 
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grupo posiblemente nadie se siente comprometido con lo 
que aporta el docente (Marco, 2019b).

DISCUSIÓN

Los rasgos de la retroalimentación en el área de 
Matemática corresponden a los siguientes: la cantidad es 
natural que los maestros intenten brindar retroalimenta-
ción sobre la totalidad de dificultades que muestren los 
estudiantes. El modo está orientado a la forma cómo se 
borda la retroalimentación teniendo en cuenta la variedad 
de estudiantes del curso. La audiencia se ofrece retroa-
limentación al grupo o bien a cada estudiante lo que im-
plica que se focalice en las tareas como en la estrate-
gia que el estudiante ha puesto en juego. Estos rasgos 
corresponden al proceso didáctico que se sigue en las 
clases de matemática donde la retroalimentación debe 
corresponder a dos formas: inmediata y mediata. 

Por ello Quezada & Salinas (2020) afirman que la retroa-
limentación efectiva docente-estudiante y actividades 
debe ser un acto sostenible y dialógico donde alinean la 
percepción del estudiante y docente considerando la re-
troalimentación en parejas en acciones que se fomenta la 
autorregulación. De modo conclusivo plantean la revisión 
del concepto, aprendizaje como acto de diálogo, práctica 
sostenida, el estudiante es aprendiz independiente, la re-
troalimentación se asocia a la aprobación y mejoramiento.

El rol del docente reflexivo es la función que todo docente 
debe ejecutar sobre las creencias, prácticas, actitudes y 
valores que envuelven la práctica de la enseñanza para 
ser modificadas, mejoradas, reformuladas e innovadas. 
Esta debe ser una labor rutinaria del docente y su prác-
tica diaria. Existiendo dos formas de reflexión que son 
conflictivas pero que ofrece las ayudas necesarias. Las 
diferentes formas de reflexión se consideran las siguien-
tes: reflexión individual y entre pares. La reflexión indi-
vidual se orienta a la mejora de los aprendizajes en las 
experiencias para mejorar lo que somos y hacemos. Esta 
puede ser reflexión práctica del proceso de aprendiza-
je, reflexión técnica se centra en la toma de decisiones 
en torno a las acciones que se desarrollarán en la en-
señanza en la metodología que servirá para la transmi-
sión de la información y reflexión descriptiva que analiza 
la actuación del docente y las decisiones que toma de 
modo descriptivo entorno al conocimiento disciplinar, las 
habilidades y la relación personal que mantiene. Por últi-
mo, la reflexión en pares se convierte en formas efectivas 
y reflexivas eficaces para alcanzar los objetivos de los 
aprendizajes de los estudiantes. Esto lleva a confirmar lo 
que expresa Anijovich & Cappelletti (2020) la retroalimen-
tación formativa para la comprensión, así como estrate-
gias de mejora implican una reflexión profunda por parte 

del docente y encargados de la formación y conducción 
de los procesos de aprendizaje. Asimismo, Muñoz (2020) 
plantea que debe existir reflexión sobre el conocimiento 
especializado del docente de matemática que encuentra 
su relación con el conocimiento disciplinar y pedagógico 
del docente. 

La reflexión docente incide definitivamente en las formas 
y tipos de retroalimentación que se pueda dar en el aula 
para el mejoramiento de los aprendizajes. Así como lo 
confirman (Gómez, 2019; Ortiz et al., 2020) quienes sos-
tienen que la forma de actuar del docente incide en los 
rasgos de la retroalimentación como es el contenido y la 
dirección en el rol instruccional y esto debe darse me-
diante preguntas previamente establecidas para orientar 
el trabajo académico. 

CONCLUSIONES 

Los rasgos de retroalimentación corresponden a los si-
guientes: la cantidad es natural que los maestros inten-
ten brindar retroalimentación sobre la totalidad de difi-
cultades que muestren los estudiantes en el modo está 
orientado a la forma cómo se borda la retroalimentación 
teniendo en cuenta la variedad de estudiantes del curso 
y la audiencia se ofrece retroalimentación al grupo o bien 
a cada estudiante lo que implica que se focalice en las 
tareas como en la estrategia que el estudiante ha puesto 
en juego. 

El rol del docente reflexivo es inherente a la función que 
todo docente debe ejecutar sobre las creencias, prácti-
cas, actitudes y valores que envuelven la práctica de la 
enseñanza para ser modificadas, mejoradas, reformula-
das e innovadas debe ser individual y grupal.

La influencia del rol del docente reflexivo en la retroali-
mentación formativa incide definitivamente en las formas 
y tipos de retroalimentación que se pueda dar en el aula 
para el mejoramiento de los aprendizajes.
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