
ESTUDIO REFLEXIVO: EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS Y MÉTODO SOCIALIZADO 
EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

Reflective study: pedagogical experiences and socialized method in higher education

KEYWORDS

PALABRAS CLAVE

ABSTRACT

RESUMEN

Recibido: 11/ 07 / 2022 
Aceptado: 28/ 09 / 2022

DAVID SAÚL CUÉLLAR JUÁREZ 1, FLOR DE MARÍA SÁNCHEZ AGUIRRE 2, LOURDES IVONNE DEL CARMEN 
ALCAIDE ARANDA 3

1 Universidad César Vallejo, Perú
2 Universidad César Vallejo, Perú

3 Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú

Pedagogical practice
Socialized method
Curricular designs
Self-reflective process
Research
Community-State
Ethic formation

Práctica pedagógica
Método socializado
Diseños curriculares
Proceso autorreflexivo
Investigación
Comunidad – Estado
Formación ética

The objective of the study was to systematize and analyze the theoretical review that 
supports the pedagogical experience and the socialized method of higher education 
students. The focus of the study was qualitative, type of research literature review, 
narrative design, considering similarity criteria in the various theories reviewed 
in high impact articles, in addition to using tree diagram strategies and the active 
research strategy (DIA). It is concluded that there is an incipient use of the socialized 
method; lack of self-reflection; little reflexive analysis in the pedagogical experience 
of the student of the initial teacher training (FID).

El objetivo del estudio fue sistematizar y analizar la revisión teórica que fundamenta 
la experiencia pedagógica y el método socializado de los estudiantes de educación 
superior. El enfoque del estudio fue cualitativo, tipo de investigación revisión de 
literatura, diseño narrativo, considerando criterios de similitud en las diversas 
teorías revisadas en artículos de alto impacto, además, de utilizar las estrategias 
de diagrama de árbol y la estrategia de investigación activa (DIA). Se concluye 
que existe incipiente uso del método socializado; carencia de autorreflexión; poco 
análisis reflexivo en la experiencia pedagógica del estudiante de la formación 
inicial docente (FID).
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1. Introducción

En la coyuntura actual se evidencia pocos estudios relacionados con la práctica pedagógica en la formación 
de los maestros, desde este hallazgo, se plantea el cuestionamiento del valor de las experiencias educativas 
en la formación inicial docente (FID), esta situación amerita identificar el ejercicio pedagógico que realizan 

los futuros maestros en sus prácticas profesionales, además, es de vital importancia garantizar el desempeño 
educativo, que complementa el perfil profesional, en este sentido, se requiere un trabajo colegiado entre las 
instituciones escolares, la coordinación de práctica y los docentes formadores. El presente artículo recopila y 
enfatiza la reflexión de las experiencias pedagógicas realizadas por los estudiantes en diferentes ámbitos escolares 
con contextos similares, desde los saberes institucionales que fortalecen la práctica pedagógica hasta la reflexión 
de la práctica por parte de los estudiantes (Prieto et al., 2019; Sánchez y Cuéllar, 2019).

Países como Brasil, México, Colombia, Paraguay apuestan por la praxis pedagógica por medio de la programación 
curricular, prácticas educativas orientadas al contexto, el uso de estrategias metodológicas contextualizadas, la 
transformación de las prácticas rutinarias, el recojo de saberes del entorno familiar y el balance reflexivo sobre 
la concepción de la educación (Villegas et al., 2022; Ávila, 2017; Valenzuela, 2021; Sánchez y Pérez, 2021), de lo 
descrito surge el problema categorial ¿Cuál es el fundamento teórico de la experiencia pedagógica y el método 
socializado de los estudiantes de educación superior?; y los problemas categoriales secundarios fueron: (a) ¿Cuál 
es la perspectiva analítica de la experiencia pedagógica y del método socializado de los estudiantes de educación 
superior?; (b) ¿Cuál es la perspectiva transformativa de la experiencia pedagógica y el método socializado de los 
estudiantes de educación superior? y (c) ¿Cuál es la perspectiva práctica de la experiencia pedagógica y el método 
socializado de los estudiantes de educación superior?

Según la teoría de Foucault (2011) mencionó el interés por el cuidado de la persona en la administración 
humana, debido a un pragmatismo utilitarista que vive la sociedad actual. Y los fundamentos de la pedagogía 
de Freire (2004) a partir del respeto de ser escuchado y asumir la libertad en la emisión de opiniones, plantear 
actividades y buscar soluciones a los problemas educativos, incorporando actividades grupales articulados a los 
proyectos integradores a través de métodos socializados que partan de las reflexiones pedagógicas (Sánchez et al., 
2019). Esta metodología debe orientar el desarrollo de la capacidad crítica, siendo las experiencias pedagógicas 
el ingrediente esencial en la formación académica. Cabe precisar, que las estrategias educativas se conciben como 
el conjunto de técnicas, procedimientos, métodos, que movilizan la actuación docente, además, del universo 
de procedimientos, criterios que orientan la praxis didáctica (Sánchez et al., 2021), desde esta mirada las 
experiencias pedagógicas son significativas y orientan los principios educacionales, asumiendo las características 
de los estudiantes en su proceso formativo para construir los saberes teórico-prácticos a partir de las vivencias, 
necesidades, intereses y el contexto socio-cultural donde se desarrollan. Por otro lado, la actuación del docente 
requiere de un bagaje cultural, experticia en la aplicación de diversas estrategias académicas, requerimientos 
cruciales en el desarrollo de las prácticas reflexivas en la formación de estudiantes de la carrera de educación. 
Finalmente, debe ser un mentor en las actividades de gestión educativa, desde la planeación, ejecución, monitoreo 
y evaluación del hecho educativo.

2. Marco Teórico
Revisando la literatura se ubica el estudio realizado por Uceda-Martos (2015), quienes plantearon un modelo de 
gestión del conocimiento, a partir de la propuesta de Nonaka–Takeuchi, rescatando la noción del aprendizaje que 
se adquiere de manera paulatina en la compilación de la información. Por otro lado, Arpe (2019), realizó un estudio 
para determinar el grado de correlación entre la práctica y el servicio educativo, evidenciando relación directa y 
significativa entre ambas variables en estudio. En esa misma línea, el autor Esquea-Gamero (2017), ponderó la 
aplicación de la praxis pedagógica desde una actuación reflexiva y transformadora de la práctica formativa en el 
espacio y el tiempo. De Vicente Domínguez et al. (2022) van más allá: la transferencia del conocimiento más allá 
de la digitalización.

Además, la autora Rojas (2017), concluyó que la praxis académica se entiende como el acervo cultural que 
posee el educando en su actuación profesional, de igual manera, Guerrero (2021), indicó que los docentes 
acompañan el logro de los aprendizajes en los practicantes, a través de la utilización de diversas actividades, 
entre las cuales se describen: la reflexión participativa, la socialización de los saberes y la labor colaborativa entre 
los equipos académicos (Cerdá y Cristófol, 2021). En la misma directriz, Gómez et al. (2015), manifestaron la 
importancia de fortalecer la práctica pedagógica siendo necesario que el participante realice su autoevaluación 
desde su experiencia pedagógica, tomando en consideración sus fortalezas para revertir sus debilidades, de tal 
manera, que la autorreflexión se convierte en un proceso de mejora continua. Desde la misma perspectiva de 
Castro et al. (2015), indicaron que la convergencia de la praxis pedagógica y el aprendizaje permite revalorar 
la importancia del docente como mediador en la formación de los maestros. Franganillo et al. (2021) apuntan 
también la relevancia del aprendizaje emocional.

Finalmente, Cartuche et al. (2015), enfatizaron la necesidad de poseer un modelo pedagógico en el desarrollo 
académico. Los autores concluyen que existe en la actualidad un modelo tradicionalista que predomina en las 
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diversas organizaciones educativas, por tal motivo, se debe asumir la transformación progresiva a la práctica 
reflexiva que involucre al practicante poseer posturas epistemológicas y metodológicas metacognitivas en el 
quehacer educativo.

2.1. Enfoques teóricos en las prácticas pedagógicas
Los enfoques teóricos se sustentan en el aprendizaje social que concibe al ser humano como un ser gregario, 
capaz de aprender mejor en situaciones reales dentro del contexto educativo. Existen dos criterios del proceso de 
socialización, en una primera instancia las relaciones humanas creando un clima cálido para el educando como 
parte de su formación individual y comunitaria. Una segunda instancia el entorno social que proporciona el apoyo 
logístico, las facilidades para el acompañamiento y monitoreo. (Vygotsky, 1982; Elkin y Handel, 1972; Williams, 
1983 y Bronfenbrenner, 1979).

Desde la mirada constructivista Castro et al. (2015) resaltaron que la puesta en práctica del constructivismo 
dejó de lado, al estudiante como mero receptor de la información para ser el constructor de sus aprendizajes, por 
ende, artífice del logro de sus metas. De esta manera, la educación es un medio de afianzamiento para que el ser 
humano fortalezca sus habilidades, las destrezas motoras e intelectuales, las acciones morales bajo cánones de su 
entorno sociopolítico con la intencionalidad de producir conocimiento desde la simplicidad hasta la complejidad. 
La visión epistémica se centra en la teoría del contexto social y el aprendizaje orientado al desarrollo de la 
conciencia crítica, reflexiva y autónoma de los alumnos (Ausubel, 1983; Morin, 2007; Freire, 2004).

En esta misma línea, Civarolo (2014), mencionó que, en la aplicación de la praxis pedagógica, en el facilitador del 
aprendizaje fortalece al estudiante en cuanto a pensamientos, posturas y actuaciones dentro del aula convirtiéndose 
en un espacio de reflexión. Entonces la experiencia pedagógica sustentada en la estimulación racional por parte 
del estudiante practicante promueve simultáneamente el desarrollo progresivo de su aprendizaje (Castelblanco et 
al., 2020). Además, se basa en el ejercicio constante de la autoevaluación reflexiva para alcanzar los estándares de 
calidad (Ritchhardt et al., 2014). En esa perspectiva se encuentra Vanegas y Fuentealba (2017), mencionaron que 
el futuro formador se potencia e interactúa con él mismo, desde la observación participante hasta la conducción 
de la actividad pedagógica, administrativa e investigativa.

Al connotar la práctica pedagógica en la experiencia educativa se entrelaza la relación entre el estudiante y el 
formador como eje modular el conocimiento (Duhalde, 1999). Así también, lo cree conveniente Adbala (2007) 
que esbozó el accionar del perfil docente, en la triada estudiante – saberes – profesor, basada en el parámetro 
de la enseñanza-aprendizaje. Por tanto, la práctica pedagógica se encarna en las experiencias y se fortalece la 
conceptualización de familia, escuela y sociedad. Al mismo tiempo, su accionar docente será el punto crítico 
para dar inicio a una reforma educativa en un contexto político, socioeconómico, cultural y religioso (Contreras 
y Contreras, 2012). Por otra parte, Ladino et al. (2018), mencionaron que la práctica pedagógica posibilita al 
discente y al docente una visión holística, axiológica, crítica y reflexiva en las actividades pedagógicas. Barrientos-
Báez (2019) señala que la educación emocional es necesaria para la correcta formación del alumno.

El factor fundamental en el desarrollo de la práctica pedagógica es la utilización de un adecuado diseño curricular 
que tenga visión, misión, modelos, enfoques y principios que permita al practicante fortalecer y afianzar el 
desarrollo personal y profesional del sujeto en el centro de aplicación (Star, 2019). Asimismo, el acompañamiento 
de la práctica pedagógica por parte del docente formador le permite aproximarse desde diferentes perspectivas 
la actuación de los pupilos en las multifunciones que debe realizar desde los procesos observacionales, la 
inmersión y la investigación; igualmente, la puesta en común entre los practicantes y los docentes en los talleres 
de socialización se convierte en los espacios formativos para los estudiantes y poder reflexionar su quehacer, 
identificar sus debilidades para revertirlas, las fortalezas para potenciar sus competencias básicas y específicas 
(Vallejo et al., 2019). Finalmente, se debe enfatizar la articulación de los cursos en la praxis pedagógica, porque 
benefician las habilidades, las competencias de los practicantes y mejoran el desempeño del futuro docente (Yin, 
2019).

En cuanto, a la perspectiva teórica, el ejercicio pedagógico se admite como la capacidad de asimilar y acomodar 
las estrategias de formación planeadas, ejecutadas e identificadas y descritas en los procesos de enseñanza-
aprendizaje (Chala-Bejarano et al., 2021). Las habilidades empleadas en el proceso didáctico permiten que el 
desarrollo sea viable, con la intencionalidad que el estudiante sea favorecido y por ende logre sus competencias 
(Méndez, 2011; Acosta, 2012; Pérez 2014) citado por (Cobos, 2015) 

Además, la educación puede estar embarcada y conceptualizada con los recursos de su comunidad, en vista 
que los estudiantes pueden hacer uso de estos elementos o recursos que casi nunca se implementan en el accionar 
educativo (Valer y Pol, 1994; Winther et al., 2010) citado por (Pulido y Olivera, 2018).

La perspectiva analítica, busca explicar cómo las condiciones circundantes posibilitan o limitan las prácticas 
(Chala-Bejarano et al., 2021). Desde la mirada de Sáenz y Pamplone (2018), que de acuerdo con la experiencia se 
ha visto por conveniente realizar, elaborar, estructurar una malla curricular acorde a las necesidades del contexto, 
por ende, la propuesta estuvo amparada por las autoridades académicas.
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Posteriormente, se cuenta con la perspectiva transformativa, que procura cambiar las formas de las condiciones 
adversas que restringen a la educación y la práctica profesional (Chala-Bejarano et al., 2021). Según Mezirow 
(1991) citado por (Espejo 2015), mencionó que el aprendizaje transformador pone énfasis en la reflexión, dado 
que el sujeto asume sus experiencias y puede reflexionar: contenidos y mecanismos de una casuística, con la 
intencionalidad de brindar nuevas opciones, en función a nuevas formas de problematizar y transformar la 
realidad.

De igual manera Velásquez et al. (2014) mencionados por Molina y Cañas (2019) reconocieron la potencialidad 
que posee el maestro formador para cultivar procesos de investigación desde su misma praxis, es decir, que el 
maestro no solo debe responder a las demandas del anecdotario, los sucesos y las eventualidades, sino, que su 
propuesta radique en su experticia profesional.

Incluso, se concibe holísticamente que la educación es manejada mediante parámetros que limita su accionar, 
para ello, es necesario que los maestros y estudiantes de la FID, estén prestos en construir un nuevo modelo, 
esquema educativo en base a la experiencia y experticia acreditada que contribuya a la transformación de la 
educación superior (Riva-Flores, 2021).    

2.2. Filosofía en el Método socializado
En lo que respecta al método socializado se sustenta en el pensamiento de Cassirer, que recoge la clasificación de 
Linneo (1758), a nivel fisiológico  el “Homo Sapiens”, no posee nada que sea único entre  los primates, lo único 
que lo diferencia es su capacidad simbólica, este aspecto es primordial en la definición del hombre como un ser 
simbólico, dado que su vivencia lo realiza en un mundo figurado que recoge su bagaje cultural, desde el habla, la 
invención, el arte, la educación y la religión, tejidos que componen actos simbólicos en el desarrollo de la persona 
en el mundo del pensamiento y de la experiencia. Asimismo, la definición del hombre como animal racional no ha 
perdido su esencia, porque el ser humano utiliza el lenguaje lógico, poético e imaginativo; por tanto, la capacidad 
simbólica de las personas se extiende en el lenguaje, en la comunicación, articulando sonidos y signos, que 
contienen significados, por ello, es conveniente realizar una disquisición entre diferentes tipos de lenguajes que 
crea el hombre y el lenguaje-palabra que permite expresar sentimientos, percepciones ante la realidad objetiva. 
En definitiva, el hombre es un animal parlante que continuamente está dialogando consigo mismo, con los demás, 
y es la evidencia contundente que lo diferencia de cualquier especie viviente. El hombre reflexiona sobre lo que 
dice y no solo se limita a comunicar; por otro lado, se enfatiza la relación entre el pensar y el conocer que son 
características propias del ser simbólico a diferencia de otros seres, siendo la capacidad crítica el elemento de 
juicio del pensamiento (Sartori, 1997).

El método socializado se conceptualiza como un conjunto de estrategias, procedimientos, actividades y 
técnicas que utilizan los docentes en el accionar pedagógico; también se conoce como el camino que permite 
despertar el interés de los estudiantes, utilizando técnicas, procedimientos, medios apropiados a nivel personal y 
colectivo, vinculados a las experiencias situadas fortalecidas en los saberes científicos, que parten de situaciones 
retadoras simples y complejas (Sánchez et al., 2021; López, 1998). Se considera criterios principales para la 
aplicación del método socializado en el sujeto del aprendizaje: capacidad de atención y motivación intrínseca, 
lectura personalizada, análisis socializador, sustentación argumentativa y conclusiones asertivas. En el docente 
formador: capacidad crítica, analítica, retroalimentadora, comunicación dialógica afectiva. En el contexto 
educativo: infraestructura con estándares de calidad, logística equipada y plataforma digital flexible, como 
también apuntan Almansa et al. (2019).

En el desarrollo de la aplicación didáctica del método socializado se inicia con la actividad de aprendizaje, 
tomando en cuenta el propósito: que se entiende como la competencia que se logra a través de las capacidades; el 
contenido en situaciones auténticas: son los nuevos retos a posibles soluciones; el trabajo autónomo: internalización 
de los saberes acompañado con materiales educativos que susciten reflexión y productos académicos individuales; 
la construcción del aprendizaje: es la actividad experiencial del ser activo en la producción de los saberes; trabajo 
en equipo: es la coordinación compartida de los saberes de manera analítica-reflexiva; evaluación: evidencia los 
productos académicos producidos por los estudiantes en el ámbito de cultura evaluativa y retroalimentación: 
identifica las debilidades y fortalezas en una comunicación dialógica (Alcoba, 2013 citado por Robert et al., 2020)

3. Metodología

3.1. Tipo y método de investigación
El enfoque de la investigación fue cualitativo, de tipo bibliográfico que recoge la literatura, a partir de la 
caracterización del análisis y reflexión de la información recopilada de manera narrativa en función a las categorías 
de estudio: las experiencias pedagógicas y el método socializado. Se evalúa y sistematiza artículos científicos 
utilizando filtros de búsqueda, criterios de inclusión – exclusión: sistemas de indexación, tipo de publicación, 
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idioma, contexto, diagnóstico y caracterizados por el diagrama de bosque y la estrategia de investigación activa, 
(DIA) (Zichi et al., 2003).

3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización 
Categoría 1: Experiencia pedagógica
Subcategoría A1. Perspectiva analítica
Subcategoría A2. Perspectiva transformativa
Subcategoría A3. Perspectiva práctica
Categoría 2: Método socializado
Subcategoría B1. Capacidad de atención - motivación
Subcategoría B2. Análisis socializador
Subcategoría B3. Sustentación argumentativa

4. Objetivos
El objetivo general fue sistematizar y analizar la literatura relacionada con la experiencia pedagógica y el método 
socializado de los estudiantes de educación superior; los objetivos específicos fueron: (a) analizar la perspectiva 
analítica de la experiencia pedagógica y del método socializado de los estudiantes de educación superior; (b) 
analizar la perspectiva transformativa de la experiencia pedagógica y el método socializado de los estudiantes de 
educación superior y (c) analizar la perspectiva práctica de la experiencia pedagógica y el método socializado de 
los estudiantes de educación superior.

5. Análisis
Desde el aspecto analítico en la revisión de la literatura de la experiencia pedagógica en la FID, no existe una 
profundización sobre la temática en estudio, los trabajos académicos hallados se centran en educación superior 
universitaria, no se ha encontrado en la educación superior tecnológica. Evidenciándose tres criterios comunes: 
(1). Diseño curricular: en varios países del continente americano se asume que las mallas curriculares tienen 
por finalidad garantizar el derecho a la educación emancipadora de equidad, con el compromiso de reivindicar 
y mantener viva la cultura y la historia de los pueblos. (2). La conceptualización de la práctica, entendida como 
un espacio de reflexión educativa, que permite a los practicantes conocer el mundo que los rodea, en el proceso 
de enseñanza - aprendizaje, y se rechaza el aspecto mecánico de la clase. (3). Posibilitar la acción pedagógica 
que identifique las necesidades e intereses de los estudiantes, sin imponer actividades autoritarias (Freire, 1993 
citado por Santos y Zanardi, 2020).

En el análisis práctico se evidencia dos criterios (1). El proceso de enseñanza en cualquier disciplina debe estar 
conectados con herramientas pedagógicas que susciten investigar y resolver problemas. (2). La utilización de 
métodos socializados que evidencien los productos académicos de los practicantes.  En el análisis transformativo 
se evidencia dos criterios (1). La necesidad de valorar el conocimiento y contenidos curriculares sistemáticos 
que se articulen con la cultura local, los valores, los saberes ancestrales, que son actividades primordiales en la 
vida comunitaria. (2). La experiencia pedagógica debe encarnarse en el uso de diferentes métodos dialógicos, 
como: método socializado, método socrático, método reflexivo, método socio-critico, método metacognitivo, 
método deconstrucción – reconstrucción, y un método por excelencia que permita activar la curiosidad reflexiva, 
problematizadora y resolutiva.

6. Resultados
La experiencia pedagógica en la FID debe estar centrada en el proceso didáctico que parte de la necesidad e 
interés del estudiante, debido a que los currículos didácticos están alejados de la realidad circundante y de las 
experiencias previas del sujeto del aprendizaje.
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Figura 1. Práctica pedagógica

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Experiencia de aprendizaje

Fuente: Elaboración propia.

7. Conclusiones
Existe insuficiente uso de métodos innovadores y creativos por parte de los practicantes; incipiente empleo del 
método dialógico; carencia de autorreflexión de la praxis pedagógica; poco análisis reflexivo en la experiencia 
pedagógica del estudiante de la FID; carencia de un análisis transformador en la experiencia pedagógica y 
desarticulación entre la práctica pedagógica, el uso de métodos socializados y la investigación.

La teoría de los métodos socializados describe la aplicación de actividades, técnicas, procedimientos y 
estrategias innovadoras en contextos educativos cambiantes.
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