
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de capacitación 

de mentores y sus recursos 
UNIDAD III – AUTORREFLEXIÓN EN EL CENTRO DEL DESARROLLO 
PROFESIONAL 

 
 

WP2 – Diseño participativo de instrumentos políticos 
Esta publicación está cofinanciada por el programa de becas Erasmus+ de la Unión Europea con el número de subvención 626148-

EPP-1-2020-2-PT-EPPKA3-PI-POLICY. Esta publicación refleja únicamente el punto de vista de su autor. Ni la Comisión Europea ni la 

agencia de financiación nacional del proyecto son responsables del contenido de este documento ni de las pérdidas o daños que se 

puedan producir como resultado del uso de esta publicación. 

Fecha: 4 de octubre de 2022 



 

 

 

 

 

© Copyright 2021 LOOP Consortium 

Este documento no se puede copiar, reproducir ni modificar, ni parcialmente ni en su totalidad, con 

ninguna finalidad sin el consentimiento previo y por escrito de LOOP Consortium. Además, es 

necesario hacer referencia a los autores del documento y a todas las partes aplicables del aviso de 

derechos de autor. 

Todos los derechos reservados. 

Este documento puede cambiar sin previo aviso. 

 

  



 

 
3 

UNIDAD III – AUTORREFLEXIÓN EN EL CENTRO DEL DESARROLLO 
PROFESIONAL 

 
INTRODUCCIÓN 

La autorreflexión es un proceso que permite tomar consciencia y, lo que es más importante, evaluar la 

realidad e idoneidad de ciertas suposiciones personales que marcan la experiencia y el comportamiento 

individuales. Se han publicado varias definiciones de este concepto. Dewey (1933), por ejemplo, define la 

autorreflexión como:  

«Consideración activa, persistente y acurada de cualquier creencia o supuesta forma de 

conocimiento teniendo en cuenta los motivos que la sustentan y las conclusiones posteriores a 

las que conduce.» 

 

En el centro del proceso de reflexión están las preguntas que cada uno utiliza para explorar por qué las 

cosas son cómo son. Tancigova (1994) pone énfasis en la consciencia y la naturaleza sistemática del 

proceso de autorreflexión: 

 

«La autorreflexión es un proceso consciente y sistemático de descubrimiento de las propias 

creencias y valores que hay que aprender.» 

 

Larivee (2000), no obstante, cita las implicaciones morales y éticas de las propias acciones como objeto 

de autorreflexión, además de examinar el pensamiento, la experiencia y las acciones que tomamos: 

 

«La autorreflexión es una investigación en profundidad de los valores, creencias y supuestos 

personales que dirigen el pensamiento, los sentimientos y las acciones de un/a profesional, e 

implica pensar en las implicaciones morales y éticas de las acciones.» 

 

Brookfield (1985) resalta que una característica principal de la reflexión crítica es que intenta ver las 

cosas desde puntos de vista distintos, pero, de forma simultánea, “permite descubrir suposiciones 

(creencias)”. Señala que el docente-educador reflexivo ve su práctica (y las creencias en las que se basa) a 

través de cuatro lentes: 

 
Figura 6 – las cuatro lentes de la autorreflexión.  

Korthagen y Vasalos (2005) presentan un modelo de docente como una cebolla que describe los 

diferentes niveles en los que se produce la reflexión: misión, identidad, creencias, competencias, 

comportamientos y entorno. La reflexión centra la atención del individuo en sus fuentes de energía y 

estrategias prácticas para superar obstáculos y debilidades. En este contexto, es esencial que el profesor 

se dé cuenta de que siempre tiene una opción en el ámbito de su pensamiento, vivencia y actuación; la 

elección también está representada por pensamiento autolimitadores (creencias, percepciones), 

sentimientos y acciones. 
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La autorreflexión puede ser desestructurada y darse como una respuesta libre a circunstancias o aspectos 

del yo en los que la persona pone el punto de mira; puede ser semiestructurada y basarse en algunas 

preguntas clave predeterminadas o modelos teóricos que proporcionan pautas para analizar la práctica 

propia; o puede ser altamente estructurada y producirse con el apoyo de un/a profesional que guía el 

proceso de autorreflexión, como un consejero, supervisor, coach, terapeuta o profesor mentor que tenga 

las habilidades y los conocimientos para guiar el proceso de autorreflexión. 

La autorreflexión puede ser superficial e implicar sobre todo una reflexión sobre lo que ha pasado, o 

puede ser profunda y guiar el descubrimiento y la reflexión por las diferentes dimensiones ocultas del 

pensamiento, la experiencia y la actuación de todos los implicados en la situación (conceptos 

profesionales, creencias personales, motivos, emociones, valores, experiencias, etc.). 

 

OBJETIVOS 

● Tomar consciencia de la calidad y la frecuencia de la práctica autorreflexiva en la vida cotidiana. 

● Profundizar el conocimiento del docente mentor sobre el papel de la autorreflexión y la 

autoevaluación en el desarrollo personal y profesional. 

● Fomentar el aprendizaje, los juegos de rol y la autoevaluación de algunos modelos de guía del 

pensamiento autorreflexivo frente a retos y dilemas profesionales concretos.  

● Ayudar a decidir cómo animar al docente mentorado a participar en una autorreflexión 

sistemática. 

 

CONTENIDOS 

● Niveles de autorreflexión: superficial y profunda. 

● Modelo de Bateson de los niveles neurológicos. 

● Filosofía personal de la acción profesional. 

● Métodos de reflexión (reflexión sobre experiencias – marco más amplio, reflexión sobre eventos 

críticos, preguntas socráticas). 

 

DURACIÓN APROXIMADA: 260M  
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DURACIÓN, ACTIVIDADES Y DINÁMICAS 

Tiempo estimado de trabajo: 380 min 

Tiempo de las actividades y dinámicas: 

Actividad Dinámica D
u
r
a
c
i
ó
n 

D
u
r
a
ci
ó
n 
t
o
ta
l 

1. El 
yo como 
practica
nte 
autorrefl
exivo 

1. Cuestionario 
sobre la capacidad 
autorreflexiva 

1
5
 
m
i
n 

1
5 
m
in 

2. Reflexión 
sobre los valores y 
principios de la 
enseñanza 

1. Mis valores 
profesionales 

3
0
 
m
i
n 

 

6
0 
m
in 

2. Principios de 
mentoría 

3
0
 
m
i
n 

3. Reflexión 
sobre la experiencia 

1. Practica la 
reflexión 

4
5
 
m
i
n 

4
5 
m
in 

4. Reflexión 
sobre eventos 
importantes 

1. Reflexión en 
grupo 

5
0
 
m
i
n 

95 
mi
n 

2. Reflexión 
individual 

4
5
 
m
i



 

 
6 

n 

5. Preguntas 
socráticas 

1. Preguntas 
socráticas 

4
5
 
m
i
n 

4
5 
m
in 

 2
6
0 
m
in 

 

Actividad 1: El yo como practicante autorreflexivo | 15 minutos 

Cada persona tiene una capacidad y una voluntad de autorreflexión distinta. En el siguiente ejercicio 

(Rupnik Vec, 2017) el/la docente mentor explora su actitud autorreflexiva y habla de lo que ha 

descubierto con un/a colega. El/la docente mentor reflexiona sobre cómo puede profundizar en su 

práctica autorreflexiva. 

 

Dinámica 1 – Cuestionario sobre la capacidad autorreflexiva | 15 minutos 

a. Responded el siguiente cuestionario sobre la capacidad autorreflexiva (ver el Anexo 9). Una vez 

respondido, reflexionad sobre ello y hablad de los aspectos siguientes: 

o ¿Qué habéis descubierto? 

o ¿Cuáles son vuestros puntos fuertes y vuestras oportunidades? 

o Hablad de vuestra experiencia con un/a colega. 

 

b. El cuestionario sobre la capacidad autorreflexiva se basa en el modelo de Bateson de niveles 

neurológicos (ver el Anexo 9). Pensad cómo se podría utilizar este modelo para guiar a un/a docente 

mentor (docente mentorado). 

 

Actividad 2: Reflexión sobre los valores y principios de la enseñanza | 60 minutos 

En esta actividad, el docente mentor reflexiona sobre los principales valores que guían sus acciones y su 

comportamiento profesionales y da ejemplos de reacciones/acciones de cada valor.  

 

Dinámica 1 – Mis valores profesionales | 30 minutos 

a. El formador o la formadora piden al/la docente mentor que reflexione e identifique los valores 

más importantes para él/ella de una lista que se le proporciona (consultar el Anexo 10) y que piense en 

preguntas importantes sobre estos valores. 

 
 



 

 
7 

Dinámica 2 – Principios de mentoría | 30 minutes 

Todo programa es conducido de acuerdo con unos principios que respetan los valores de la acción y promueven 

alcanzar los objetivos del mismo. Estos principios, basados en la ética, religan a los mentores y mentorados y les 

guían a lo largo de su relación. Con el apoyo del Anexo 11, graba las actividades más importantes en las que 

consideras que eres responsable en la relación de mentoría. Y también las acciones que las activan y sirven para 

su desarrollo.  
 
 

Actividad 3: Reflexión sobre la experiencia | 45 minutos 

La reflexión permite ir más allá de pensar en el contenido, las técnicas y los métodos de su trabajo. 

Permite centrar la atención en los factores que más influyen en su experiencia global, la toma de 

decisiones y el comportamiento en una amplia gama de contextos profesionales: sus sistemas de 

creencias, supuestos, valores y filosofía de acción profesional. La actividad siguiente (Rupnik Vec, 2006, 

2018) ofrece la posibilidad de reflexionar sobre las experiencias escogidas a través de una amplia gama 

de preguntas que ayudan a analizar situaciones en profundidad para obtener información nueva y el 

estímulo para desarrollarse en la reflexión. 

 

Dinámica 1 – Practica la reflexión | 45 minutos 

Escoged una situación que de alguna forma os haya molestado y pensad en ella sistemáticamente, 

utilizando las siguientes preguntas: 

▪ ¿Qué significa la reacción de los y las alumno/as/padres/colegas/supervisores/as? ¿Qué me dice? 

¿Cómo entiendo su comportamiento? ¿Lo podría haber entendido de otra manera? ¿Qué otras 

explicaciones puedo dar por mi comportamiento (evento, circunstancias)? ¿Cuál es más probable? 

▪ ¿Qué experimento con esta persona? ¿Qué tipo de relación querría tener con ella? ¿Cómo me 

gustaría que se comportara el/la docente mentor? ¿Cómo contribuyo en lo que pasa entre nosotros? 

¿Por qué he respondido como lo he hecho? ¿Cómo podría haberme comportado de otra manera en 

aquellas circunstancias y qué habría significado para mí? ¿Cómo afectaría esta reacción a mi relación con 

esta persona? Etcétera. 

▪ ¿Qué es importante para mí en estas circunstancias (en la situación sobre la que reflexiono)? ¿Qué 

es importante para la persona? ¿Cómo contribuyo a lo que pasa en la situación de contacto (en este 

momento, en la relación con este/a docente mentor, etc.)? ¿Qué pasaría si pensara o actuara diferente? 

¿Cuáles de las consideraciones que hago se basan en suposiciones de teorías o estudios? 

▪ ¿Qué es deseable en situaciones profesionales? ¿Qué querría conseguir? ¿Cuál es mi objetivo? 

¿Cuál es el método adecuado? ¿Habría podido escoger otra cosa? ¿Cómo sé si he logrado todos mis 

objetivos con este método? ¿Qué otras estrategias tengo a mi disposición para lograr estos objetivos? 

▪ ¿Hasta qué punto esta reflexión ha cambiado vuestra perspectiva sobre la situación? ¿Cómo 

utilizaréis esta información para tomar decisiones sobre cómo gestionar situaciones parecidas en el 

futuro? 

 

Actividad 4: Reflexión sobre eventos importantes | 95 minutos 

Tripp (a partir de Hole y McEntee, 1999) desarrolló un método para registrar y autorreflexionar sobre 

incidentes importantes (Protocolo de Incidentes Importantes). Seguidamente se nos ofrecen dos 

versiones: una para la reflexión individual y otra para la reflexión en grupo. El ejercicio se puede realizar 

individualmente o en grupo (de hasta 6 personas + líder del grupo), en caso de la reflexión en grupo, el 

gripo escoge a un/a líder cuya tarea será guiar el proceso. 
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Dinámica 1 – Reflexión en grupo | 50 minutos 

a. Formad grupos de hasta 7 docentes mentores y asignaos roles concretos: 1) la persona con el 

problema (la experiencia sobre la que se quiere reflexionar=, 2) el/la docente mentor, y 3) los miembros 

del grupo encargados de aportar ideas en las diferentes etapas del trabajo en grupo. 

b. Cada grupo tendría que seguir las instrucciones que podéis encontrar en el Annex 12 

 

Dinámica 1 – Reflexión individual | 45 minutos 

a. Recopilad historias. 

b. ¿Qué pasó? Escoged una historia (evento) que hayáis encontrado especialmente interesante. 

Escribidla de forma concisa y entendedora. 

c. ¿Por qué pasó? Escribid todas las circunstancias que hicieron que fuera un evento importante. 

Responded a la pregunta para que tenga sentido para vosotros. 

d. ¿Qué podría significar? Es importante tener presente que no hay una respuesta correcta. Explorad 

los significados posibles, no os quedéis solo con uno. 

e. ¿Qué implicaciones tiene, a la práctica? ¿Cómo cambiaría vuestra práctica una vez influenciada por 

las nuevas perspectivas que habéis desarrollado en las etapas anteriores? 

 

 

Actividad 5: Preguntas socráticas | 45 minutos 

El método de las preguntas socráticas se utiliza para guiar la autorreflexión de los docentes mentrorados 

sobre un evento seleccionado que presenta un reto profesional (Tancig, 1994). La actividad se desarrolla 

en grupos de dos personas que comparten los roles de docente mentor y docente mentorado. El segundo 

escoge un evento desagradable de su vida profesional, y el docente menrtor guía al mentorado entre las 

preguntas socráticas para explorar en profundidad los factores que contribuyeron en el evento y las 

posibles soluciones. 

 
Dinámica 1 – Preguntas socráticas | 45 minutos 

a. Formad parejas y repartid los roles de docente mentor y docente mentorado. El 

docentementorado escoge un reto o una experiencia negativa de su práctica que les presente un dilema 

profesional, mientras el docente menrtor hace de guía para llevar a cabo una autorreflexión estructurada 

sobre la situación, haciendo uso de las preguntas socráticas (ver el Anexo 13)) para obtener información 

sobre las diferentes respuestas y opciones posibles sobre soluciones potenciales. 
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ANEXOS



 

 

 

 

ANEXO 9– Cuestionario sobre la capacidad autorreflexiva 
 

El siguiente cuestionario se basa en el modelo de los niveles neurológicos de Beatson 
 
 
 

Pienso en hechos agradables que han pasado en 

el trabajo. 

Pienso en hechos que han pasado en el trabajo 

que me motivan y me suponen un reto. 

Pienso en las causas ocultas de hechos que han 

pasado en el trabajo. Analizo las circunstancias en 

que se ha producido un hecho. 

Pienso en cómo o por qué comportamiento o 

qué reacciones he contribuido al hecho. 

Pienso en cómo otras personas han influido en el 

curso de los acontecimientos con sus acciones y 

creencias. 

Pienso en las estrategias que utilicé en diferentes 
situaciones. 

Pienso en las creencias que hay detrás de mis 

acciones en la situación actual. 

Pienso en qué debería creer para gestionar 

mejor una situación complicada. 

Reflexiono sobre mi comportamiento, las 

estrategias y las creencias desde un prisma de 

conocimiento experto, modelos y teorías. 

Me pregunto el significado de los hechos y de las 
cosas de mi vida. 

Reflexiono sobre los valores que hay detrás de 

mis acciones. 

Pienso en quién soy y en la finalidad que tengo 
en mi trabajo. 
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Afirmación Acuerdo/frecuencia 

(1-Casi nunca … 5-Casi siempre) 



 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
  



 

 

 

 

ANEXO 10 – Mis valores profesionales 
De la siguiente lista de atributos, seleccionad los cinco que creéis que son más importantes en vuestra 

profesión y aquellos que queréis incorporar en vuestro comportamiento. Si falta algún valor que 

consideréis importante, añadidlo. 
 

Independencia Igualdad Discreción Diversión Deber 

Lealtad Conocimiento Curiosidad Optimismo Creatividad 

Salud Tolerancia Movimiento Libertad Apertura 

Responsabilid
ad 

Autocontrol Competencia Fiabilidad Precisión 

Relajación Coraje Apoyo Honestidad Trabajo en 
equipo 

Humor Pasión Fortaleza Integridad Respeto 

Perdón  Esfuerzo Progreso ... 

 
 

Los valores más importantes para mí: 

1.  2.    

3.   4.    

5.  
 

 

Cuando hayáis seleccionado los cinco valores más importantes, reflexionad/hablad de los siguientes 
aspectos. 

a) ¿Cómo se reflejan los valores que habéis elegido en vuestras experiencias y vuestro 

comportamiento? Poned ejemplos de vuestras respuestas/acciones profesionales que reflejen la 

orientación de valores. 

b) ¿Qué influencia tendrán en vuestro trabajo como docente mentor? 

c) ¿Qué importancia creéis que tiene dejar los valores claros, tanto los vuestros como los del docente 
novel? 

d) ¿Cómo orientaréis a vuestro docente novel (candidato de docente) para que gane conciencia de 

los valores principales que guían sus decisiones profesionales? 

 ¿Qué significaría esta reflexión para vuestro docente novel? 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 12 – Reflexión en grupos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 13 – Preguntas socráticas 

 

Preguntas socráticas para guiar la reflexión: 

 

Fase 
 

Preguntas (ejemplos de cada fase) 

1. Descripción 

Describid vuestra experiencia: identificad el problema y 
planteadlo con claridad. No lleguéis a conclusiones ni 
hagáis ningún juicio, en este punto. 

 
¿Qué pasó? 
¿Qué 
hicisteis? 

2. Factores esenciales que determinan la experiencia 

Buscar diferentes datos importantes para entender el 
problema y de dónde venía. 

¿Cómo reaccionasteis? ¿Qué pensasteis y cómo os 
hizo sentir la situación? ¿Qué era importante para 
vosotros en aquella situación? 
¿Qué creéis que pensaban y sentían los demás? ¿Qué 
hicieron? ¿Qué era importante para ellos? 

3. Evaluación (juicio) 

Haced una valoración: qué es bueno, qué es malo en esta 
experiencia. 

¿Qué significó (para vosotros, para los demás, en 
general…)? 
¿Por qué fue una situación complicada para 
vosotros? ¿Qué tuvo de bueno y de malo? (Para 
vosotros y para los demás) 

 

 
4. Análisis 

Observar el problema desde puntos de vista diferentes. 

¿Cómo interpretáis esta situación? ¿Qué significa 
para vosotros la confianza? ¿Qué pasaba? (Partes 
ocultas del problema) 
¿Cuáles fueron las posibles causas del problema? 
¿Cómo se parece esta experiencia a otras que ya 
hayáis vivido? 
¿A qué conclusión podéis llegar? 

5. Soluciones alternativas a este problema 

Pensad en todas las soluciones posibles. No las valoréis en 
este momento, solo haced una lluvia de ideas. 

¿Qué se habría podido hacer? 
¿Qué podríais hacer la próxima vez que os 
encontréis en una situación parecida? 

6. Valoración de las soluciones 

Elegid la solución más adecuada. 

Elección de la mejor ¿Qué consecuencias tendría cada solución? ¿Cuál 
es la mejor solución? 

7. Plan de acción 

8. Recursos 

9. Seguimiento del progreso 

Describid con precisión qué haréis a continuación. 
¿Qué recursos necesitaréis y cómo haréis un 
seguimiento del progreso? 



 

LOOP – Empoderamiento del desarrollo personal, profesional y social continuado del profesorado con programas 
innovadores de iniciación entre iguales. 
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