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Presentación de las I Jornadas Internacionales de 
Innovación Docente. El Prácticum en los títulos 

universitarios, elementos que potencian su valor formativo 

 Ana María Martín Cuadrado  

Directora de las I Jornadas Internacionales de Innovación Docente. El Prácticum en los títulos 
universitarios, elementos que potencian su valor formativo.  

Universidad Nacional de Educación a Distancia. UNED  

amartin@edu.uned.es 

La primera edición de las Jornadas sobre el Prácticum en las titulaciones 

universitarias persigue profundizar en la importancia de esta materia, así como de 

las correspondientes asignaturas en la formación inicial de los estudiantes y su 

relación con la incorporación en el puesto de trabajo.   

La incorporación de las prácticas en los estudios universitarios data del 1981, con 

los programas de Cooperación Educativa. Regulados por el Real Decreto 1497/1981, 

de 19 de junio. En este momento, se pretendía ofrecer una formación académica 

integral a los estudiantes que estuvieran cursando los dos últimos cursos 

universitarios. Uno de los logros más importantes e innovadores de la Reforma de 

estudios universitarios del 87 fue la incorporación del Prácticum en los planes de 

estudio. En  el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se enfatizó la realización de 

prácticas externas por los estudiantes universitarios, previendo que los planes de 

estudios de Grado contendrán «toda la formación teórica y práctica que el 

estudiante deba adquirir», entre la que se mencionan «las prácticas externas» 

(artículo 12.2), y que «si se programan prácticas externas, estas tendrán una 

extensión máxima de 60 créditos y deberán ofrecerse preferentemente en la 

segunda mitad del plan de estudios» (artículo 12.6).  

En el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, se aprueba el Estatuto del 

Estudiante Universitario. Se reconoce el derecho del estudiante a realizar prácticas 

externas (curriculares y extracurriculares). Se dedica el artículo 24 a la regulación 

de las prácticas externas.  

amartin@edu.uned.es
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Encontramos el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, en el BOE núm. 184, de 30 

de julio de 2014, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los 

estudiantes universitarios.  

Desde ese momento y hasta la actualidad, lo más representativo que ha aparecido 

en materia normativa y prácticum ha sido el Real Decreto-ley 2/2023 que añade una 

disposición adicional 52 a la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), con entrada 

en vigor 01/01/2024, que establece que se deberá proceder a la inclusión en el 

sistema de Seguridad Social de los/las estudiantes que realicen prácticas 

académicas externas.  

“Las personas que realicen las prácticas quedarán comprendidas como asimiladas a 

trabajadores por cuenta ajena en el Régimen General de la Seguridad Social”.  

Estamos a la espera del Estatuto del Becario y posibles orientaciones y medidas que 

afecten a las prácticas en la universidad.   

Las Universidades han ido adaptando y acomodando la normativa anterior a la 

especificidad normativa interna y a la oferta de titulaciones. La decisión sobre la 

optatividad y/o la obligatoriedad de esta materia y de sus asignaturas es compleja y 

depende de los proyectos y voluntades de los equipos docentes que conforman los 

departamentos didácticos en las facultades y escuelas. A no ser que las prácticas se 

consideren como el buque insignia de las titulaciones y aparezcan como una 

obligación en las órdenes ministeriales de las que parten (titulaciones habilitantes).  

En la primera edición de las Jornadas se pretende abrir espacios de debates sobre 

temas que nos parecían interesantes y de actualidad, como se recogen en las 

conferencias, mesas de expertos y comunicaciones que se ofertan. Habitualmente, 

desde el Grupo de Innovación Docente de Prácticas (GID PiP) en UNED se lleva años 

organizando actividades formativas impulsoras de la reflexión y crítica en torno al 

Prácticum y las titulaciones universitarias (véase la comunidad virtual de 

aprendizaje del GID PiP, https://gidpip.hypotheses.org/).  

Por tanto, los temas que se presentan para la discusión y posterior reflexión se 

relacionan con temas clásicos que se han ido incorporando de forma sucesiva en 

eventos  en diferentes espacios nacionales e internacionales (p.ej. 

https://gidpip.hypotheses.org/
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Symposium  sobre Prácticum en Poio, véase https://poio.reppe.org/symposium-

anteriores), recogiendo en multitud de formatos (p.ej., editorial NARCEA  y su línea 

de educación y prácticum, https://narceaediciones.es/es/383-practicum)  y que 

siguen siendo actuales: modelos de prácticum en las titulaciones universitarias, 

agentes tutoriales, etapas formativas en el plan formativo de las prácticas, las 

instituciones de prácticas acogedoras de estudiantes y su relación con la 

universidad, las prácticas de calidad, etc.  

La cuestión es, después de tanto tiempo, ¿por qué estas temáticas consideradas 

clásicas siguen siendo de actualidad?   

Desde este plano espacio-temporal en el cual se ha atesorado experiencia, se ha 

construido conocimiento se han diseñado las I Jornadas de Innovación Docente. El 

Prácticum en los títulos universitarios, elementos que potencian su valor formativo  

Estructuralmente, se dividen en dos momentos a realizar en diferentes espacios1: el 

primero, presencial, y con emisión en línea, en el salón de la Facultad de 

Educación-UNED-; el segundo, totalmente en línea (asincrónico); de debate, a 

través de espacios de comunicación (foros temáticos plataforma aLF) con base en 

las comunicaciones de experiencias agrupadas en seis líneas temáticas. Los dos 

momentos y espacios se suceden entre el 29 y 31 de octubre de 2024.  

En este libro se recogen resúmenes de las dos conferencias, las dos mesas de debate 

y las sesenta y dos comunicaciones que se seleccionaron para tejer las seis líneas 

temáticas.  

Las dos conferencias se realizan en el marco de las Jornadas, de índole pedagógico.   

Conferencia. El "giro práctico" en la formación del profesorado. Panorámica 

internacional sobre los modelos de practicum. Perspectivas y limitaciones. 

Inmaculada Egido Gálvez Catedrática de Universidad. Coordinadora del Programa de 

Doctorado en Educación. Dpto. de Estudios Educativos. Facultad de Educación. 

Universidad Complutense de Madrid  

Conferencia. Aportaciones de los centros de prácticas y de los tutores en el 

desarrollo de las competencias profesionales docentes asociadas al 

Prácticum. Jesús Manso Ayuso Profesor Titular de Didáctica y Organización Escolar. 

https://poio.reppe.org/symposium-anteriores
https://poio.reppe.org/symposium-anteriores
https://narceaediciones.es/es/383-practicum
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Dpto. de Pedagogía. Facultad de Formación de Profesorado y Educación. Universidad 

Autónoma de Madrid.  

Sobre las mesas de debate. La primera mesa, en la que participan docentes de 

diferentes universidades nacionales, centrará la mirada en las buenas prácticas a 

tener en cuenta en las asignaturas de Prácticum.  

La segunda mesa, en la que participan representantes de instituciones públicas y 

entidades de carácter asociativo y privado, centrará la mirada en ofrecer 

posibilidades de actuación para que la relación entre la universidad y empresa sea 

pertinente y productiva.  

La sesión en línea (asincrónica) se realiza en una Comunidad Virtual (plataforma 

alF). Se utiliza el recurso de comunicación-foro- para realizar un debate por cada 

una de las 62 comunicaciones seleccionadas, entre 75 presentadas. Las 

comunicaciones fueron grabadas previamente. Se eligieron diferentes formatos, de 

acuerdo con indicaciones precisas por parte de la organización.   

Las 62 comunicaciones se distribuyeron en torno a seis líneas temáticas:  

Línea 1 de investigación educativa. Acción tutorial y agentes formadores en las 

prácticas  

Línea 2 de investigación educativa. Modelos de formación práctica en las 

titulaciones universitarias  

Línea 3 de investigación educativa. Fase primera. Planificación del Prácticum. 

Estructura y procesos  

Línea 4 de investigación educativa. Fase segunda. Desarrollo del prácticum. 

estrategias y acciones.  

Línea 5 de investigación educativa. Fase tercera. Evaluación del Prácticum. Modelos. 

Técnicas e instrumentos  

Línea 6 de experiencias (estudiantes y/o egresados). Vivencias durante las 

prácticas. Utilidad de las prácticas en el ámbito profesional  

  



 

 9 

En la Línea Temática 1 se seleccionaron 12 experiencias que recogen diferentes 

actuaciones relacionadas con los agentes tutoriales. Esta línea está coordinada por 

Juan Salamé Sala (coordinador del Prácticum del Máster Formación del Profesorado 

y de las prácticas del Grado en Educación Infantil en UNED-Aragón)  

En la Línea Temática 2 se seleccionaron 17 experiencias que recogen casuísticas 

variadas sobre modelos formativos de prácticas en diferentes universidades. Esta 

línea está coordinada por Valentina Haas Prieto (docente titular en la Facultad de 

Educación de la Universidad Pontificia Católica de Valparaíso, Chile)  

En la Línea Temática 3 se seleccionaron 5 experiencias que recogen diversidad de 

miradas sobre la planificación del prácticum en diferentes universidades y 

titulaciones. Esta línea está coordinada por María Julia Rubio Roldán (Jefa del 

Departamento de Orientación. IES Prado Santo Domingo, Alcorcón. Profesora 

Tutora en el Prácticum del Máster Formación del Profesorado)  

En la Línea Temática 4 se seleccionaron 14 experiencias que recogen diversidad de 

miradas sobre el desarrollo del prácticum en diferentes universidades y 

titulaciones.. Esta línea está coordinada por  Nuria Manzano Soto (Profesora Titular 

en el Departamento MIDE-2  de la Facultad de Educación-UNED)  

En la Línea Temática 5 se seleccionaron 2 experiencias que recogen modelos y 

actuaciones que se están llevando a cabo en torno a los procesos de evaluación del 

Prácticum. Esta línea está coordinada por Vicente Ángel Rey (Profesor Tutor de 

Prácticum en el Centro Asociado de la UNED en Islas Baleares).  

En la Línea Temática 6 se seleccionaron 12 experiencias que recogen vivencias de 

estudiantes sobre su estancia en estas asignaturas. Esta línea está coordinada por 

María José Corral Carrillo (Profesora Tutora de Prácticum en el Máster de Formación 

del Profesorado; Profesora Tutora de Prácticas Profesionales en el Grado de 

Pedagogía; Coordinadora del COIE- Centro de Orientación y Empleo- en el Centro 

Asociado de la UNED en Sevilla).  

Desde aquí, mi agradecimiento a todas las personas que han colaborado en la 

realización de las I Jornadas de Innovación Docente. El Prácticum en los títulos 
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universitarios, elementos que potencian su valor formativo y en la edición del Libro 

de Resúmenes.  

Ana María Martín Cuadrado 
Directora de las I Jornadas Internacionales de Innovación Docente 
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El "giro práctico" en la formación del profesorado. 
Panorámica internacional sobre los modelos de practicum. 

Perspectivas y limitaciones 

Inmaculada Egido Gálvez  

Catedrática de Universidad. Coordinadora del Programa de Doctorado en Educación. Departamento 
de Estudios Educativos. Facultad de Educación 

Universidad Complutense de Madrid 

miegido@ucm.es  

Los profesores son el elemento central de la calidad de los sistemas educativos y, 

por ello, la búsqueda de un adecuado sistema de formación docente se ha convertido 

en una prioridad en nuestros días. A escala internacional, en la mayor parte de los 

sistemas educativos existe un descontento con el valor formativo del prácticum en 

la preparación del profesorado. Este problema ha sido señalado por Organismos 

Internacionales, como la Unión Europea, la OCDE (Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico) y Naciones Unidas y son muchos los países que en los 

últimos años han realizado reformas que han modificado el prácticum en la 

preparación docente. 

Estas reformas se enmarcan en lo que se ha llamado el “giro práctico” en la 

formación del profesorado, en el que se enfatiza la importancia del aprendizaje 

profesional en los centros escolares. No obstante, esta tendencia compartida hacia 

la revalorización de la práctica se concreta de distintas maneras en función del país. 

Fruto de la diversidad contextual y de la diferente orientación de las políticas 

emprendidas, se constatan en estos momentos divergencias en los modelos 

adoptados para alcanzar la deseada conexión entre teoría y práctica en la 

preparación inicial de los docentes en distintos sistemas educativos. 

Si se contempla la situación de España en el contexto internacional, puede verse que 

nuestro sistema educativo no ha sido ajeno a las tendencias de reforma, ya que en 

los años pasados se introdujeron cambios en el prácticum de las titulaciones que 

conducen a la docencia. No obstante, los escasos estudios empíricos disponibles al 

respecto permiten detectar una serie de limitaciones que afectan al valor formativo 

del prácticum en su configuración actual. 

miegido@ucm.es%20
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En esta conferencia se realiza un repaso de los distintos modelos de prácticum que 

pueden encontrarse en el panorama internacional, con especial énfasis en los países 

que se han decantado por avanzar hacia el «modelo clínico» o de «práctica basada 

en la investigación», orientado a desarrollar conexiones significativas entre los 

conocimientos teóricos y prácticos en la formación del profesorado. Se exponen 

también los datos disponibles sobre la percepción que los estudiantes españoles 

tienen sobre la existencia de dichas conexiones en su preparación inicial a partir del 

análisis de datos del estudio TEDS-M realizado por la IEA (International Association 

for the Evaluation of Educational Achievement). Por último, a modo de reflexión 

final, se plantean las perspectivas de cambio en un contexto en el que la escasez de 

profesorado es cada día más generalizada y en el que las limitaciones en los modelos 

tradicionales de prácticum hacen necesaria una reforma en profundidad de este 

componente esencial de la formación docente.. 
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Aportaciones de los centros de prácticas y de los tutores en 
el desarrollo de las competencias profesionales docentes 

asociadas al Prácticum 

Jesús Manso Ayuso 

Profesor Titular de Didáctica y Organización Escolar. Departamento de Pedagogía. Facultad de 
Formación de Profesorado y Educación 

Universidad Autónoma de Madrid 

jesus.manso@uam.es 

Cuando pensamos en la profesión docente lo hacemos conscientes de la importancia 

que la dimensión práctica tiene en su definición. La tarea de enseñar se entiende 

como algo eminentemente aplicado y esto responde a una concepción histórica de 

la docencia como un oficio. Así surge históricamente y no es casual que a la 

formación práctica del profesorado se le haya dado desde siempre una enorme 

relevancia. Coherente con ello, la formación inicial de los docentes era 

preferentemente práctica y aplicada. No requería, por tanto, de un nivel formativo 

universitario. No existía ni un corpus consolidado de conocimiento teórico que fuera 

oportuno ser impartido en las universidades, ni siquiera un reconocimiento de que 

pudiera ser oportuno. La enseñanza respondía al ámbito laboral de tipo práctico y, 

en su caso, al dominio de los sabes disciplinares que el docente imparta. La 

incorporación de una formación pedagógica y didáctica sólida que complementase 

la dimensión práctica se fue haciendo durante el siglo XX pero siempre con dos 

grandes limitaciones: la primera de ellas es que tan solo afectaba a la formación del 

magisterio (de aquellos docentes que se encargan de la enseñanza general y básica); 

y la segunda de ellas es que se hace sin generar una conexión entre la teoría y la 

práctica. 

La denominada dimensión práctica incluiría tanto la formación práctica que se hace 

en las asignaturas impartidas en las facultades como las asignaturas de Prácticas 

que se realizan en los centros educativos. Estas asignaturas suponen, más o menos, 

el 25% de la formación inicial docente (tanto en los cuatro años de los grados de 

maestros/as de Educación Infantil y de Educación Primaria como en el año que dura 

el máster del profesorado de Educación Secundaria) (Manso, 2019). Son, por tanto, 

una parte esencial en la preparación de los docentes y suponen una primera 

jesus.manso@uam.es
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aproximación al ejercicio profesional (Ruiz-Bernardo et al., 2022). De esta manera, 

las prácticas en centros educativos deberían, al menos: i) ser consideradas y 

reconocidas como cualquier otra asignatura del plan de estudios; ii) contar con 

tutores académicos en las facultades con formación específica para tutorizar al 

estudiantado en dichas asignaturas; iii) incluir, por un lado, espacios de reflexión 

sobre la práctica entre los tutores académicos y los estudiantes que tutoriza, así 

como, por otra parte, visitas a los centros educativos por parte de los tutores 

académicos para favorecer la colaboración con los tutores profesionales y para 

conocer más y mejor los contextos concretos donde aprenden los estudiantes 

tutorizados; iv) reconocer el trabajo de los tutores profesionales en los centros que 

también tengas formación específica; y v) definir un marco claro de colaboración 

entre los centros educativos, las facultades de educación y con la necesaria 

participación de la administración educativa. 

Las facultades de ciencias de la educación nos encontramos con ciertas dificultades 

a la hora de acometer el difícil reto de integrar la dimensión práctica en la formación 

inicial docente. Se necesita también por parte de las universidades y sus equipos de 

gobierno un mayor compromiso a la hora de comprender las exigencias propias de 

las titulaciones profesionalizantes de nuestro ámbito de conocimiento, así como por 

parte de las administraciones educativas que deberían facilitar marcos legal que 

ayudasen a garantizar las cuestiones anteriormente planteadas.. 

Palabras clave 

Formación inicial docente, Prácticum, competencias docentes; tutores, centros de 

prácticas. 
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Hacia la “Formación Dual” en el Máster Universitario en 
Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de 
Idiomas (MUPES) 

Carmen López Esteban 

Profesora Titular de Universidad. Directora del Máster Formación del Profesorado. Co-coordinadora 
del Grupo para la Elaboración del Libro Blanco para el Máster de Secundaria organizado por la CoDE. 
Departamento Didáctica de las Matemáticas y de las Ciencias Experimentales. Facultad de Educación. 

Universidad de Salamanca 

lopezc@usal.es 

 

La presente comunicación presentará el Proyecto de Innovación que se desarrolla 

en la Universidad de Salamanca y que tiene por objeto mejorar la colaboración ya 

existente mediante el Convenio y la Adenda entre la Comunidad de Castilla y León, 

a través de la Consejería de Educación, y la Universidad de Salamanca, para el 

establecimiento del Practicum del Máster Universitario en Profesor de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de 

Idiomas (MUPES). En concreto se tratará de mejorar la relación en todos los ámbitos 

entre los profesores universitarios del Máster y los profesores de Secundaria que 

actúan como tutores de los alumnos durante las estancias en sus Centros (período 

del Practicum). 

Los objetivos concretos son: 

1.- Propiciar la colaboración y cooperación entre profesores tutores del Practicum 

que imparten docencia en Educación Secundaria y profesores tutores de 

universidad en actividades de investigación universitaria y docente, que redunden 

en el fomento de la innovación e investigación, con el objeto de mejorar la relación 

entre la teoría y la práctica en la formación del alumnado universitario del MUPES y 

acercarnos a una “formación dual”. 

2.- Realizar mejoras en los espacios de Studium PRACTICUM MUPES XXXX - 

TUTORES DE SECUNDARIA y TUTORES UNIVERSIDAD de cada una de las 

especialidades del MUPES para facilitar el proceso de entrega de calificaciones del 

Practicum y el contacto entre los profesores tutores de Secundaria y de Universidad 

a través de Studium.  

lopezc@usal.es
https://www.usal.es/files/mastersecundaria/10820_adm_cyl_practicum_master_prof_firmado.pdf
https://www.usal.es/files/mastersecundaria/213-2023_usal_adendaconvenio_e-rector.pdf
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3.- Definir un Proyecto formativo (Anexo al Convenio de Prácticas) que recoja la 

distribución horaria semanal de la jornada de alumnos y profesores, especificando 

los distintos tipos de actividades que realizarán los alumnos con los profesores 

tutores que imparten docencia en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 

Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. 

El proyecto de innovación docente se va a realizar siguiendo una metodología 

experimental, con marcada orientación cualitativa donde la responsabilidad en cada 

una de las acciones será compartida y colaborativa entre los miembros del equipo: 

mediante reuniones periódicas de trabajo del equipo de profesores a lo largo del 

curso para la discusión de aspectos específicos. 

Se desarrollará una herramienta de evaluación de impacto y se realizará un estudio 

estadístico de los resultados. El cuestionario se adaptará de Taras y Davies (2017). A 

la finalización del proyecto, se evaluará su desarrollo y consecución en la Comisión 

Académica del MUPES con el objetivo de proponer planes de mejora e incluir los 

resultados del proyecto en el Autoinforme de Seguimiento de la Titulación. 

Palabras clave 

Practicum, Máster de Secundaria, Enseñanza Dual. 
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Áreas de mejora y retos para un buen desempeño y 
aprovechamiento de las prácticas del Máster de Formación 

del Profesorado 

Cristina Ceballos Hernández 

Profesora de Universidad. Profesora en el Máster de Formación del Profesorado. Departamento 
Economía Financiera y Dirección de Operaciones. Facultad de Turismo y Finanzas  

Universidad de Sevilla 

cceballos@us.es 

 

El Máster Universitario en Formación del Profesorado en Enseñanza Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas se trata 

de un máster habilitante y obligatorio para poder ejercer la profesión docente, tanto 

en centros públicos como privados y concertados. Su objetivo fundamental es 

ofrecer la formación pedagógica y didáctica a los futuros profesores y profesoras 

para el ejercicio de la profesión, en la materia que le corresponda, proporcionando 

conocimientos, habilidades y experiencia práctica. 

En el máster se forma a este futuro profesor, que carece en la gran mayoría de los 

casos de formación pedagógica previa, para que pueda enseñar los contenidos de la 

especialidad correspondiente (Matemáticas, Lengua y Literatura, Economía, 

Educación Física, Biología, etc.), actuar profesionalmente como miembro de un 

equipo docente participando en el marco de una comunidad educativa y ejercer de 

facilitador del aprendizaje del alumnado. 

Sabemos que prácticas externas constituyen un importante pilar formativo para el 

futuro egresado universitario, y en especial, para titulaciones que tienen una 

especialización como son las de Máster. En el contexto descrito, en el Master de 

formación del profesorado constituyen, sin duda, una etapa fundamental. 

Considero interesante reflexionar sobre algunas de las carencias, dificultades, área 

de mejora e incluso retos detectados en esta importante fase de la formación inicial 

del profesorado. Algunas cuestiones podrían ser: 

• La necesidad de enriquecer los contenidos curriculares con una formación 

complementaria enfocada a las prácticas. 

cceballos@us.es
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• El papel del tutor profesional: formación para ser tutor, el reconocimiento de 

su labor y la burocracia del sistema, lo que deriva en la dificultad para 

encontrar tutores en determinadas especialidades. También es interesante 

poner en marcha mecanismo para estrechar su relación y colaboración con 

el máster. En este sentido, señalar la conveniencia de facilitar a las 

estudiantes buenas prácticas como modelos, lo que podría trabajarse con la 

participación de profesores de centros de secundaria en cada una de las 

asignaturas. 

• El perfil del estudiante del máster: formación previa derivada del sistema de 

acceso, la vocación docente y el desempeño que realizan en las prácticas, la 

preparación previa del estudiante para enfrentarse a un periodo de prácticas 

con menores (conflictos que se pueden derivar). 

• Creación de una red de centros acreditados de prácticas. 

• Vincular las prácticas con el TFM buscando una sinergia que permita al 

estudiante profundizar y reforzar las competencias y habilidades adquiridas. 

• La necesidad de hacer más énfasis en la Formación Profesional en el máster 

habida cuenta de las particularidades que presenta este nivel formativo y que 

constituye un choque cuando el alumnado accede al centro de prácticas. 

• También podrían señalarse algunas de las conclusiones del I Encuentro 

nacional del Máster Universitario en Formación del Profesorado de 

Enseñanza Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de 

Idiomas, celebrado en Madrid en 2023 sobre la opinión de los coordinadores 

de estos títulos. 
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La formación de los estudiantes en el Prácticum. Elementos 
a considerar para una buena práctica. Colaboración 

universidad-escuela 

Rosa María Colomina Álvarez 

Profesora Titular de Universidad. Departamento Cognición, Desarrollo y Psicología de la Educación. 
Facultad de Psicología 

Universidad de Barcelona 

rosacolomina@ub.edu 

 

El objetivo de este trabajo es presentar algunas reflexiones sobre los elementos de 

calidad en el prácticum a partir de un modelo basado en la reflexión sobre la práctica 

docente y en la colaboración entre tutores de universidad y escuela que conforman 

equipos formativos. Para ello se señalaran las líneas conceptuales de la propuesta, 

su concreción en un sistema de espacios colaborativos, así como algunos de los 

resultados obtenidos para identificar condiciones necesarias para la efectividad del 

planteamiento. 

Con la finalidad de contribuir a la mejora del prácticum de formación inicial del 

profesorado, en sucesivos proyectos de investigación y de innovación docente 

(EDU2013-44632-P, ARMIF 2014-00052, ARMIF 2015 00014, ARMIF 2017-00011, 

2020 ARMIF 2020-00010), se ha ido desarrollando, implementando y 

evaluando un modelo de prácticum elaborado desde una perspectiva sociocultural 

del aprendizaje y la enseñanza. Este modelo defiende la centralidad de la reflexión 

sobre situaciones de la práctica, con la ayuda de otros, para construir conocimiento 

práctico en relación dialéctica con el conocimiento teórico; se abordan de este modo 

las dificultades de los futuros docentes para relacionar teoría y práctica 

acompañando el proceso de reflexión del estudiante. Además, realizar esta reflexión 

con significado y sentido profesionalizador exige la integración de los estudiantes en 

una comunidad que favorezca su participación activa para dar una respuesta 

educativa a los retos que los maestros tienen en su aula. Con estos dos ejes como 

punto de partida resulta imprescindible estrechar la colaboración entre escuela y 

universidad, mediante la construcción de equipos formativos efectives que permitan 

a tutores de universidad y escuela construir una representación compartida de los 

aprendizajes que los estudiantes han de realizar, y del seguimiento y evaluación 

rosacolomina@ub.edu
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continuos de su trabajo (Mauri, Onrubia & Colomina, 2021). El modelo propone un 

conjunto articulado de tres tipos de espacios colaborativos (espacio tutor, un 

espacio compartido, y espacio institucional), que se desarrollan en la escuela y en 

los que participan tutores de universidad y escuela junto con otros participantes. El 

sistema de espacios se completa con los dos espacios de universidad (seminarios) y 

escuela (maestro tutor-estudiante) específicos de cada institución. 

Esta propuesta se ha llevado a cabo en las asignaturas de Prácticum I (5 semanas), 

Prácticum II (15 semanas) y Prácticum III (6 semanas) del Grado de Maestro de 

Educación Primaria de la Universidad de Barcelona, a lo largo de 10 cursos 

académicos, y en colaboración con 6 escuelas. Los estudiantes elaboran un 

portafolios que es supervisado por ambos tutores a lo largo del proceso formativo 

en los espacios compartidos. 

Los resultados de las valoraciones de los participantes muestran una elevada 

satisfacción a pesar del incremento de esfuerzo y tiempo que coinciden en señalar 

que les exige la propuesta. Reportan mejoras para el aprendizaje de los estudiantes 

y de los propios tutores. Sin embargo, en los resultados también se identifican 

algunas condiciones esenciales para sostener la implicación de tutores de 

universidad, maestros tutores de escuela y estudiantes, y para progresar, en 

definitiva, en la elaboración de modelos de practicum co-construidos en 

corresponsabilidad entre ambas instituciones. 

Palabras clave 

Prácticum, reflexión, colaboración universidad-escuela, equipos formativos, 

sostenibilidad. 
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 Línea 1     Línea de investigación educativa. Acción tutorial y 
agentes formadores en las prácticas. 
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Esta comunicación tiene como objetivo describir un Proyecto de Innovación 

Docente llevado a cabo en el Grado de Educación Primaria de la Universidad de 

Extremadura, así como presentar algunos de los resultados obtenidos durante su 

implementación en el curso 2023-2024. El PID estaba orientado a mejorar la 

formación y acompañamiento que se ofrece a las y los estudiantes de la asignatura 

Prácticum II (2º semestre del 4º curso), periodo en el que realizan prácticas externas 

curriculares como maestros/as en centros de Educación Primaria. 

Actualmente, existen  seminarios en la UEx a los que el alumnado asiste durante el 

periodo de prácticas, pero estos tienen una orientación bastante técnica y 

pedagógica (análisis del centro, del aula, del alumnado, de actividades de enseñanza-

aprendizaje) y poco centrados en la reflexión sobre sí mismos/as, la construcción de 

su identidad docente y el desarrollo de ciertas competencias profesionales. El 

objetivo de este PID era justamente abordar esa laguna formativa y ofrecer un 

contexto seguro de acompañamiento y supervisión en el que los/las estudiantes 

pudieran reflexionar sobre sí mismos/as como docentes, sus estilos de 

comunicación, el modo en que se vinculan con el alumnado, sus dificultades para la 

gestión del aula y la resolución de conflictos, sus miedos y expectativas. De este 

modo, se pretendía que adquirieran un conjunto de herramientas psicológicas que 

les sirvieran no solo en este periodo de prácticas, sino a lo largo y ancho de sus vidas 

(personales y profesionales). 

msolari@unex.es
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La intervención con el alumnado consistió en la realización de 5 talleres presenciales 

(de 2 horas cada uno) que se llevaron a cabo mensualmente, desde la semana previa 

a iniciar el periodo de Prácticum hasta la última semana de prácticas en sus centros. 

En los talleres participaron de manera voluntaria 14 estudiantes y fueron 

dinamizados por Charlotte Lecharlier, psicóloga clínica formada en terapia 

humanista y de la Gestalt y presenciados por Mariana Solari, coordinadora del PID, 

quien se encargó de la recogida de la información. 

La investigación tuvo un diseño de métodos mixtos e implicó la utilización de 

estrategias de recogida de información complementarias (encuestas, entrevistas, 

grupo de discusión y observación participante de sesiones) y con diversos 

participantes (alumnado, tutores de los centros de prácticas, tutores de la UEx, 

formadora de los talleres). Asimismo, se recogió información en el grupo 

experimental y en un grupo control (estudiantes que realizaron las prácticas pero 

que no asistieron a los talleres), para poder comparar la evolución en ambos grupos. 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que el PID ha contribuido al 

desarrollo de un conjunto de competencias que habitualmente se trabajan poco en 

la Universidad (a pesar de aparecer en los Libros Blancos de las titulaciones) y que 

tan valoradas son en el mundo laboral. De manera específica, esta innovación ha 

permitido mejorar: a) la capacidad de reflexión sobre la propia práctica docente, b) 

la comunicación con el alumnado, familias y compañeras/os, c) la gestión de un aula 

de primaria y d) la resolución de conflictos. 
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El profesor tutor de práctica de los grados que se imparten en la facultad de 

educación,  es una figura clave en la formación de los futuros docentes. Más allá de 

su rol como supervisor de las actividades prácticas, actúa como mentor, facilitador 

de aprendizajes y modelo profesional (Zabalza, 2016). El prácticum es fundamental 

para el desarrollo de la identidad profesional de los estudiantes y un factor clave en 

su proceso de profesionalización, para ello es esencial contar con tutores 

académicos y profesionales que colaboren, permitiendo al estudiante combinar 

teoría y práctica. El profesor tutor de prácticas promueve un aprendizaje reflexivo 

y transformador, que no solo integra conocimientos, sino que también fomenta la 

capacidad de desaprender y reconfigurar su comprensión práctica y teórica (Martín 

Cuadrado et al., 2020). 

Las competencias  del profesor tutor de prácticas, deben asegurar una alta 

responsabilidad hacia los estudiantes bajo su supervisión. Esto implica una 

experiencia previa amplia, conocimiento del contexto de prácticas y una sólida 

preparación de la asignatura, transmitiendo experiencia profesional, académica y 

emocional. Orientar al estudiante en la integración entre teoría y práctica, 

fomentando el desarrollo de habilidades críticas y socioeducativas son aspectos 

esenciales en la supervisión de estudiantes, su rol incluye mediar entre la 

universidad y las instituciones de prácticas, coordinándose constantemente con los 

tutores profesionales (Martín Cuadrado et al., 2020). 

En el contexto de los grados universitarios de la Facultad de educación, el desarrollo 

de su identidad profesional se configura a través de experiencias reflexivas, 

colaborativas y dinámicas que permiten al individuo crecer y adaptarse en su rol 
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docente. La reflexión en la práctica fomenta la autocrítica y la capacidad de analizar 

la propia práctica, lo que ayuda a identificar áreas de mejora y fortalezas. Por otra 

parte, el colaborar con otros agentes implicados en este proceso formativo 

promueve el aprendizaje mutuo, cuestión favorable en el desarrollo de la identidad 

profesional. Durante el período de supervisión de las prácticas, se enfrentan 

situaciones cambiantes o desafíos imprevistos, demandan flexibilidad y creatividad, 

características clave para consolidar una identidad profesional sólida y adaptable. 

El desarrollo de la identidad profesional del tutor de práctica se construye a través 

de su experiencia acumulada, su interacción con los estudiantes en formación y su 

capacidad para reflexionar sobre su propio rol como educador. los tutores de 

práctica no solo transmiten conocimientos y supervisan el desempeño de los 

estudiantes, sino que también contribuyen al desarrollo de habilidades pedagógicas, 

la reflexión crítica y el sentido ético de la profesión (Haas Prieto, 2019). 

El tutor no solo se enfrenta al reto de guiar a los estudiantes, sino que también 

experimenta un proceso de construcción personal y profesional. La identidad 

profesional del tutor de prácticas se desarrolla a través de un proceso de 

socialización, en el que se reconoce a sí mismo como parte de una comunidad 

educativa y como formador de futuros profesionales. Esta identidad se construye a 

partir de sus experiencias personales y profesionales, pero también mediante la 

interacción con otros, como los estudiantes y otros tutores. El tutor, además de guiar 

en lo académico, ayuda al estudiante a integrar sus experiencias formativas, 

enfrentando retos y situaciones reales. En este proceso, el tutor también fortalece 

su propia identidad, adquiriendo habilidades socioemocionales y competencias 

clave, necesarias para manejar contextos educativos complejos, lo cual influye en su 

evolución como mentor y profesional educativo (García Vargas et al., 2016). 

Palabras clave 

Tutor de prácticas, identidad profesional, mentoría, competencias profesionales,  

prácticas formativas. 
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La mejora de la calidad de la formación inicial docente ha sido el foco de numerosos 

trabajos que coinciden en subrayar la necesidad de conectar la teoría y la práctica a 

través de propuestas de formación reflexivas (Darling-Hammond, 2017; Matsumoto 

& Ramírez, 2021; Resch et al., 2022). Esto supone un reto complejo para las 

universidades y las escuelas que deben construir relaciones de colaboración más 

estrechas, basadas en el reconocimiento mutuo, para promover el aprendizaje de los 

y las estudiantes (Jones et al., 2016). Como respuesta a este desafío, diseñamos un 

modelo de prácticas de formación inicial que integra una propuesta de aprendizaje 

de indagación reflexiva (Dewey, 1938) sostenido por un sistema tutorial de 

colaboración entre escuela y universidad de apoyo a la reflexión basada en la 

articulación teoría-práctica (Mauri et al., 2021). Este modelo, enmarcado en una 

perspectiva constructivista y sociocultural y desarrollado a largo de distintos 

proyectos (2014 ARMIF 00052, 2015 ARMIF 00014, 2017 ARMIF 00011), se ha 

centrado en los últimos años (2020 ARMIF 00010) en el desarrollo de la dimensión 

institucional de la colaboración escuela-universidad incorporando nuevos espacios 

de colaboración: espacios de coordinación institucional (ECI) en los que participan 

las coordinadoras de prácticas de los centros, las maestras tutoras y las tutoras de 

universidad;  espacios tutoras expandidos (ETE) en los que participan las tutoras de 

universidad y el conjunto de maestras tutoras de las escuelas  y espacios 

compartidos expandidos (ECE) en los que participan el conjunto de tutoras y 

estudiantes. La propuesta se ha llevado a cabo en el Prácticum de tercer curso del 

Grado de Educación Primaria de la Universidad de Barcelona. El objetivo de este 

trabajo es conocer las valoraciones de las tutoras de universidad y maestras tutoras 

aginesta@ub.edu
https://canal.uned.es/video/magic/9e377bka0jk0cc048ckok044ocsk4o8


 

 
44 

de escuela sobre los espacios expandidos desarrollados y el impacto de dichos 

espacios en el aprendizaje del estudiantado. Participan en el estudio tres tutoras 

universidad y catorce maestras tutoras de cinco escuelas de Educación Infantil y 

Primaria. Se realizaron entrevistas semiestructuradas que se analizaron mediante 

técnicas de análisis de contenido temático (Krippendorff, 2004). Los resultados 

evidencian una elevada satisfacción de todas las participantes con la propuesta. Las 

maestras tutoras valoran positivamente poder compartir y evaluar con criterios 

consensuados el trabajo de las estudiantes, el apoyo muto y la potencialidad de los 

espacios para construir su propio rol como tutoras. Por su lado, las tutoras de 

universidad coinciden en señalar el impacto positivo de la propuesta para la 

conformación de equipos formativos, la construcción de redes de apoyo y la mejora 

de la implicación de las estudiantes en su aprendizaje. Sin embargo, las tutoras de 

universidad y escuela, señalan la necesidad de seguir mejorando la sostenibilidad 

de la propuesta y la delimitación de espacios y tiempos específicos para hacer 

efectiva la colaboración.  Los resultados permiten concluir que los espacios 

diseñados contribuyen a mejorar la colaboración escuela-universidad, 

desarrollando una dimensión más institucional de las prácticas desde la escuela y 

favoreciendo la construcción de equipos formativos más amplios que trabajan en 

corresponsabilidad para formar futuros y futuras docentes. 
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Introducción. La formación de docentes requiere un enfoque que combine teoría, 

práctica y reflexión crítica, y la acción tutorial juega un papel esencial en este 

proceso. La tutoría permite que los futuros maestros conecten el conocimiento 

académico con las experiencias prácticas, proporcionando un acompañamiento 

clave durante las pasantías.  

Método. Este trabajo se analiza cómo la acción tutorial, junto con la incorporación 

de competencias digitales y la tutoría compartida, contribuye al desarrollo de 

habilidades docentes a partir de una revisión de estudios recientes.  

Resultados. Uno de los principales hallazgos de la revisión es la importancia del 

tutor en la formación práctica de los docentes, ya que los tutores actúan como 

puentes entre la teoría y la realidad educativa, ayudando a los estudiantes a aplicar 

lo aprendido en el aula de manera efectiva durante las pasantías es que (Diez-

Fernández y Domínguez-Fernández, 2018). Este acompañamiento es crucial para 

que los futuros maestros enfrenten con éxito los retos en los entornos reales de 

enseñanza. En cuanto a la digitalización en la tutoría, López-Mayor y Cascales-

Martínez (2019) subrayan que las competencias digitales son cada vez más 

necesarias en la formación docente, especialmente en educación primaria. La 

habilidad de integrar herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje no solo mejora la labor del tutor, sino que también prepara mejor a los 

estudiantes para el entorno educativo actual, que está cada vez más mediado por la 

tecnología. Por su parte, Martín-Cuadrado et al. (2020) subrayan que, en la 
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educación a distancia, los tutores requieren habilidades especializadas para 

gestionar eficazmente la interacción y el aprendizaje de los estudiantes a través de 

plataformas virtuales, lo que evidencia la necesidad de adaptar la tutoría a 

diferentes contextos educativos. La colaboración entre tutores universitarios, 

supervisores de las prácticas y estudiantes es otro factor esencial identificado en la 

revisión. Según Sánchez-Retamero (2021), esta interacción garantiza un 

aprendizaje más completo durante las prácticas, ya que la retroalimentación 

conjunta enriquece la experiencia del estudiante. En esta línea, Lizana-Verdugo y 

Burgos-García (2022) destacan que las tutorías compartidas y las prácticas 

reflexivas son claves para formar docentes capaces de evaluar críticamente su 

propia práctica. Estas estrategias no solo fomentan el autoanálisis, sino que también 

impulsan el desarrollo de una docencia más consciente y efectiva.  

Conclusión. Por tanto, la acción tutorial es fundamental en la formación de docentes 

al facilitar la integración de la teoría con la práctica y promover la reflexión crítica 

sobre la enseñanza. La revisión de los estudios muestra que una tutoría efectiva, 

apoyada por competencias digitales y la tutoría compartida, es clave para preparar 

a docentes reflexivos y competentes. Además, la adaptación de la tutoría a 

modalidades como la educación a distancia amplía las posibilidades de formación y 

desarrollo profesional, ofreciendo a los futuros educadores las herramientas 

necesarias para enfrentar los retos del entorno educativo actual. 
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El programa Campus Rural, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico, busca fomentar la revitalización de zonas rurales a través de 

la inmersión académica y laboral de estudiantes universitarios en el ámbito rural. 

En este contexto, el papel esencial del tutor de prácticas como mediador entre el 

estudiante, la comunidad local y las organizaciones involucradas. Cabe destacar la 

relevancia de las entidades sociales, como empresas sociales y particularmente las 

cooperativas, como actores clave en la gestión y supervisión de estas prácticas. A 

través de un acompañamiento personalizado y una metodología sencilla basada en 

la revisión de puntos clave sobre aprendizaje-servicio y desarrollo comunitario, se 

examina cómo estas organizaciones pueden no solo proporcionar oportunidades 

laborales, sino también fomentar la integración social y la sostenibilidad en el 

entorno rural. 

Introducción: 

El programa Campus Rural surge como respuesta al despoblamiento de las zonas 

rurales de España, facilitando la inserción de estudiantes universitarios en estos 

territorios con el fin de promover su revitalización. Los tutores de prácticas, tanto 

académicos como de las empresas o instituciones receptoras, son figuras 

fundamentales en el éxito del programa, ya que garantizan la correcta 

implementación de los objetivos educativos y sociales. Además, las empresas 

sociales, como las cooperativas, pueden ser agentes estratégicos en el desarrollo de 

un enfoque práctico y comprometido con la sostenibilidad, el empleo local y el 

bienestar comunitario. 
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Metodología/Marco teórico: 

Se adopta una metodología cualitativa, fundamentada en la revisión de literatura 

sobre el aprendizaje-servicio, el acompañamiento ad hoc en el desarrollo 

comunitario y el papel de las empresas sociales en la promoción de economías 

locales sostenibles. Se analiza cómo las cooperativas rurales pueden actuar como 

puente entre el aprendizaje académico y la práctica profesional, destacando los 

principios de economía social y el modelo de desarrollo basado en la participación 

y la solidaridad. Además, se examina el impacto de un enfoque centrado en la 

comunidad en el desarrollo rural sostenible y el aprendizaje experiencial de los 

estudiantes que participan. 

Resultados: 

El acercamiento a la temática de que los tutores de prácticas en el Campus Rural no 

solo deben cumplir una función técnica o administrativa, sino también actuar como 

guías en la inmersión social y cultural de los estudiantes en la comunidad rural. Las 

empresas sociales, en particular las cooperativas, ofrecen un marco organizativo 

donde estos tutores pueden promover un aprendizaje integral, estructura 

horizontal, enfocado en la sostenibilidad y el desarrollo local. Las cooperativas 

permiten que los estudiantes comprendan la interrelación entre el trabajo 

productivo y los desafíos sociales, ecológicos y económicos que enfrentan las zonas 

rurales, integrando la teoría y la práctica. 

Discusión/Conclusiones: 

El papel del tutor de prácticas en el Campus Rural es multidimensional y clave para 

el éxito del programa. Su función va más allá de la supervisión académica, ya que 

también actúa como facilitador de la integración social y laboral del estudiante en la 

comunidad rural. Las empresas sociales, y en particular las cooperativas, son actores 

cruciales en este proceso, ofreciendo un entorno que fomenta la colaboración, la 

innovación social y el desarrollo sostenible. El fortalecimiento de la colaboración 

entre el sector académico y las empresas sociales podría mejorar significativamente 

el impacto del Campus Rural, tanto en la formación de los estudiantes como en la 

revitalización de las zonas rurales.  
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El objetivo de esta comunicación es presentar la experiencia, en la Comunidad 

Autónoma de Aragón, de coordinación autonómica de las prácticas de la Facultad de 

Educación (prácticas del Grado de Infantil y prácticum del Máster universitario en 

formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 

Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas con algunas reflexiones sobre los 

resultados, su funcionalidad y las relaciones establecidas con la administración 

educativa. 

Desde el año 2010 (primera promoción del Prácticum), la administración educativa 

de Aragón estuvo presente en el desarrollo y funcionamiento de las prácticas a 

través de la Comisión de Evaluación y Seguimiento (CES). En la CES están 

representados la Universidad de Zaragoza, los Centros Asociados de la UNED en 

Barbastro, Calatayud y Teruel y la Universidad San Jorge. Una de las funciones es la 

de redactar la Resolución anual de desarrollo del Prácticum. Esta Resolución se 

publica en el Boletín Oficial de Aragón. Para ello, se reunía la CES varias veces con la 

participación de los representantes de la Universidad. Cada Centro Asociado de la 

UNED comisionaba a su representante, generalmente el profesor-tutor del 

Prácticum, por lo que la UNED tenía tres voces. 

Muy pronto, se constató, por el número de reuniones, las distancias y la 

disponibilidad que la participación de Barbastro y Teruel era, cada vez, más 

dificultosa. También afloraron pequeñas diferencias entre los 3 Centros Asociados a 

la hora de enfocar diversos problemas. Curso tras curso, estas dificultades fueron 
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creciendo y, de manera tácita, el peso de la representación de la UNED recayó en el 

profesor-tutor de Calatayud, por una sencilla razón: vivir en Zaragoza. Esta 

circunstancia permitía asegurar la voz de la UNED en la CES, pero era una voz 

disminuida. 

Poco a poco, se impuso la necesidad de coordinación entre los 3 Centros Asociados, 

preparar conjuntamente las reuniones y afirmar una sola voz: la de la UNED en 

Aragón. Hubo un acuerdo entre las direcciones para que el profesor-tutor de 

Calatayud asumiera esta coordinación. Así empezó la coordinación de prácticas y del 

Prácticum en Aragón. 

Esta coordinación gira alrededor de dos ejes: coordinación con las direcciones y 

coordinación con los compañeros profesores-tutores. Y un eje adicional con la 

coordinación general de las prácticas y del prácticum, respectivamente. 

Veamos cada eje. 

Con las direcciones. 

Se abordan temas generales y “administrativos”. Como ejemplo, señalemos el apoyo 

para conseguir anular la prelación de la que gozaba la Universidad de Zaragoza a la 

hora de adjudicar los centros de prácticas. Conseguir este objetivo, en el seno de la 

CES, fue muy duro, pero el papel de las direcciones fue fundamental para “presionar” 

a nivel de Direcciones Generales. Existe el compromiso del coordinador de informar 

regularmente a las direcciones de las decisiones tomadas en la CES mediante la 

remisión de un informe de cada reunión, además de reuniones on-line. 

Con los profesores(as)-tutores(as) 

Esta coordinación no tendría éxito si no se contase con los demás compañeros. Es 

imprescindible formar un equipo y trabajar juntos. Cobra importancia el 

intercambio de información, transmitir las casuísticas de cada Centro Asociado, 

propuestas para incluirlos en los debates de la CES y para la toma de decisiones. Los 

contactos entre los profesores-tutores y la coordinación son constantes por mail, 

por teléfono y/o reuniones on-line. Este trabajo en equipo supone que las 

necesidades de cada Centro Asociado puedan ser satisfechas por la CES. 
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Con las coordinaciones generales 

La estructura de nuestra Universidad es compleja. Son 60 Centros Asociados con sus 

circunstancias, realidades y necesidades en el tema de las prácticas. Esta realidad 

hace que los coordinadores generales tengan dificultades para conocer lo que ocurre 

en cada CA. No es porque los profesores-tutores no comunican, sino que los 

coordinadores generales se ven o pueden verse desbordados por múltiples 

problemas y todos diferentes. 

La figura del coordinador de prácticas de la Comunidad Autónoma adquiere un rol 

de intermediario entre el profesorado-tutor y la coordinación general, facilitando la 

resolución de cualquier problema o transmitiendo el problema. También facilita el 

conocimiento del funcionamiento de las prácticas específico a cada Comunidad 

Autónoma y, en algunos casos, hasta provincial. 

Tenemos que resaltar, también, la comunicación con la Oficina de Prácticas para la 

renovación del convenio y su seguimiento. 

En Aragón, ya llevamos unos cinco cursos funcionando con esta coordinación. Es el 

momento de hacer un pequeño balance sobre el funcionamiento, aspectos positivos 

y negativos. Debemos subrayar que Aragón es una Comunidad Autónoma en la que 

es relativamente cómodo estructurar esta coordinación al contar con 3 provincias. 

Puede resultar más complejo en Comunidades Autónomas con un número de 

provincias elevado. 

En lo positivo, podemos subrayar lo siguiente: 

• Unificación de criterios entre los 3 centros. 

• Documentos específicos de Aragón para los 3 centros. 

• Mismos criterios para atender las demandas de los estudiantes. 

• Coordinación entre los 3 Centros Asociados. 

• Resolución de problemas planteados por los estudiantes. 

• Lograr que la UNED esté al mismo nivel que las otras Universidades para la 

adjudicación de plazas.  
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Conseguido para el prácticum. Para las Prácticas del Grado de Infantil, estamos en 

ello. 

• Reconocimiento, por parte de la Administración y de las Universidades, de esta 

coordinación. 

• Buena coordinación con las direcciones. 

• Buena coordinación con los profesores-tutores. 

• Una sola voz de cara a la Administración educativa de Aragón y al resto de 

Universidades. 

• Y lo más importante: 

o La UNED tiene peso y está frente a las otras Universidades. 

En lo que nos queda por conseguir: 

• Reconocimiento de la figura de “Coordinador de prácticas en la Comunidad 

Autónoma” por parte de la UNED. 

Palabras clave 

Comunidad autónoma, coordinación, representación, centros asociados, 

direcciones, profesor-tutor. 
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El rol de la acción tutorial y los formadores como facilitadores en las prácticas 

educativas es un tema clave en la investigación educativa contemporánea. Las 

prácticas educativas, entendidas como un espacio de aprendizaje donde los 

estudiantes ponen en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en el aula, 

requieren de una guía eficaz. Aquí es donde la acción tutorial y los formadores 

juegan un papel central, pues no solo acompañan a los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje, sino que también actúan como facilitadores, apoyando el desarrollo 

integral de los futuros profesionales. 

A través de una revisión bibliográfica se pretende dar a conocer no solo el papel y 

las características del formador como facilitador, si no la importancia de esta 

actividad orientada a la práctica educativa a través de experiencias ya existentes y 

los posibles retos futuros que se presentan en el contexto educativo.  

La acción tutorial es un componente fundamental en el proceso educativo (Ruíz-

Palmero et al., 2023). Se refiere a las acciones orientadas a la orientación, 

supervisión y apoyo que un tutor proporciona a los estudiantes. A diferencia de la 

enseñanza formal, que suele ser más directiva y centrada en la transmisión de 

conocimientos, la tutoría busca generar un entorno de acompañamiento que 

fomente la autonomía y el desarrollo personal del estudiante. En este sentido, los 

tutores no solo resuelven dudas académicas, sino que también orientan en la toma 

de decisiones, fomentan la reflexión crítica y ayudan a los estudiantes a enfrentarse 
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a las dificultades que pueden surgir en sus prácticas (León-Carrascosa, y Fernández-

Díaz, 2021). 

Por otro lado, los formadores, es decir, agentes que, desde su experiencia práctica, 

proporcionan un contexto real de aprendizaje a los estudiantes. En las prácticas 

educativas, los formadores no solo transmiten saberes técnicos, sino que también 

facilitan la adaptación de los estudiantes al entorno profesional. Este proceso es 

esencial para el desarrollo de habilidades prácticas y de competencias transversales, 

como el trabajo en equipo, la toma de decisiones bajo presión o la resolución de 

conflictos (Chacón, 2021). 

El concepto de facilitador en el contexto de la educación tiene una connotación 

especial. Un facilitador no es solo un transmisor de conocimientos, sino alguien que 

crea condiciones para que el aprendizaje ocurra de manera natural (Ley-Leyva, 

2022). En este sentido, tanto tutores como formadores actúan como facilitadores, ya 

que su labor es ayudar a que los estudiantes conecten los conocimientos teóricos 

con la realidad práctica. Además, facilitan el aprendizaje autónomo, alentando a los 

estudiantes a tomar la iniciativa y a desarrollar un sentido de responsabilidad sobre 

su propio proceso de aprendizaje (Jordán et al., 2020). 

Por tanto, el rol de la acción tutorial y los formadores como facilitadores no solo es 

relevante desde una perspectiva académica, sino también desde una visión más 

amplia del desarrollo profesional y personal de los estudiantes. Los tutores y 

formadores tienen la responsabilidad de fomentar un entorno de aprendizaje que 

vaya más allá del conocimiento técnico, promoviendo el desarrollo de competencias 

clave para enfrentar los desafíos de la vida profesional. 
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Una propuesta formativa necesaria 

Laura Méndez Zaballosa y Ana María Martín Cuadradob  

aDepartamento Psicología evolutiva y de la Educación. Facultad de Psicología  
bDepartamento Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales. Facultad de Educación 

Universidad Nacional de Educación a Distancia. UNED 

lmendez@psi.uned.es 

 

https://canal.uned.es/video/magic/j487d43na20osgkoggg04k4os048wo8 

 

Programa de formación del tutor de prácticas denominado Praxis Tutorial.   

Los agentes tutoriales que participan en las prácticas asumen su rol desde una doble 

perspectiva. Por una parte, desde su rol profesional contribuyendo y asegurando el 

desarrollo de las competencias del estudiante, así como el encuentro con su 

identidad profesional. Por otra parte, también asumen un rol de formador del 

aprendiz. Correa (2009), al respecto, alude a la importancia del rol formador de los 

tutores (colaboradores y supervisores), y cree que “la toma de conciencia sobre el 

potencial de formación de ese periodo por parte de los formadores contribuye a 

enriquecer tanto la práctica y formación académica del estudiante como la práctica 

de estos mismos formadores” (p. 240). La utilización de estrategias 

psicopedagógicas durante las tutorías, de estrategias colaborativas y comunicativas 

entre los agentes, supone un kit de recursos personales y de recursos externos que 

contribuirán a la construcción de la competencia formadora (Martín-Cuadrado et al., 

2021). 

Este rol formativo resulta menos definido cuando nos referimos al agente tutorial 

que supervisa y acompaña al estudiante en la entidad de prácticas.  Para que su 

labor orientadora/supervisora durante en el periodo de prácticas fuera lo más 

significativa posible en el aprendizaje del estudiante, implicaría el desarrollo y la 

puesta en marcha de un plan de formación que partiría, en una etapa inicial, del 

conocimiento y ajuste de las representaciones previas sobre el significado de 

“formar” en contextos de práctica. La intención es sensibilizar sobre su rol, de tal 

modo que  pudiera programar su actuación tutorial de manera intencional; A esta 
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etapa inicial seguiría un formación centrada en las otras etapas por las que transita 

el aprendiz con el acompañamiento de su tutor: la fase de desarrollo, en la que 

primaría enseñar a como transformar el conocimiento teórico en conocimiento 

práctico a través de estrategias potenciadoras del pensamiento reflexivo basado en 

la acción (experiencias); estrategias de observación, seguimiento y feedback crítico 

y sistemático. Y, finalmente, la etapa de evaluación: valorar y calificar una línea de 

avances competenciales que permitan la auto-evaluación/la co-evaluación de los 

aprendizajes, persiguiendo la toma de conciencia de la adquisición de competencias 

por parte del aprendiz/persiguiendo la toma de conciencia del tutor de prácticas 

como formador de otras personas.   

La UNED, a través del Grupo de Innovación Docente Prácticas Profesionales (GID 

PiP), ha elaborado el programa de formación del tutor de prácticas 

denominado Praxis Tutorial. El propósito es establecer procedimientos y proponer 

herramientas para el desarrollo de las fases de tutorización de las prácticas (fase de 

acogida/fase inicial, fase de desarrollo y fase final).  

Fase de acogida. (Fundamentos de una buena acogida. El comienzo)  

Fase de desarrollo. (La observación participante versus actividad experiencial; 

Mentorización y Seguimiento)  

Fase final. Evaluación. (El plan de evaluación de la estancia práctica. Agentes y 

Etapas. Estrategias y Técnicas de evaluación) 
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La función del tutor académico, o profesor tutor,  en la formación práctica de los 

educadores y educadoras sociales ,se basa en acompañamiento a los estudiantes en 

su proceso de aprendizaje y el desarrollo de la identidad profesional .(Martín 

Cuadrado et al , 2020).Esto le convierte en transmisor de ciertas competencias 

concretas. 

Siguiendo a Tejada , (1999) , el concepto de competencias abarca conceptos y 

actitudes combinados , coordinados e integrados que solo son definibles en la acción 

y para los que el contexto es clave;  por lo que las competencias que el alumnado del 

grado en educación social debe desarrollar están directamente con la praxis 

socioeducativa. 

En este sentido , el libro blanco de la Titulación en Educación Social establece unas 

competencias transversales en el grado , que tanto el profesorado como los alumnos 

y las asociaciones profesionales consideran imprescindibles para una adecuada 

formación. Dichas competencias están relacionadas con el compromiso ético , la 

apertura hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida ,organización y 

planificación,  la capacidad crítica y autocrítica y el reconocimiento y respeto a la 

diversidad y multiculturalidad. (ANECA ,2005). 

Son varios los autores que inciden en la importancia de la competencia intercultural 

en los educadores sociales , en formación o en activo , ya que les permite ser capaces 

de promover y desarrollar la tolerancia, el respeto, la igualdad y la inclusión de los 

colectivos con los que trabajan (Romero-Figuera, 2019). 
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Teniendo en cuenta que nuestra labor como acompañantes en este proceso de 

aprendizaje va encaminada a … desplegar las habilidades y actitudes precisas, para 

lograr integrar el trabajo dentro de un proyecto de vida global». (Cano, 2009), 

atender al desarrollo de la competencia intercultural ,ha de ser un factor a tener en 

cuenta en la labor del tutor académico universitario , de cara a transmitir al 

alumnado los postulados de una sociedad globalizada en la que la diversidad cultural 

es una realidad clave (González et al., 2012). 

Entendiendo la cultura como un concepto amplio en el que se manifiesta toda la 

diversidad, estaremos ampliando la perspectiva de nuestros alumnos acercándoles 

a un enfoque intercultural que les permita adoptar una mirada amplia y les permita 

cambiar el prisma con el que observan y comprenden   la realidad. 

Teniendo todo esto en cuenta se presenta una propuesta de actividades para 

trabajar la competencia y el enfoque interculturales en la tutoría de Prácticas del 

grado en Educación Social. 

Las actividades a realizar , de manera transversal a los contenidos de la asignatura 

serían: 

1. Reconocer la propia diversidad y nuestros prejuicios ocultos. 

Contenido relacionado – Áreas , Ámbitos y contextos de la acción socioeducativa. 

2. Diversidad vs Diferencia. Eliminación de etiquetas y el lenguaje estigmatizante. 

Contenido relacionado – Redacción de las actividades propuestas atendiendo a 

un lenguaje inclusivo y no categorizante. 

3. Actividades contra el estigma en colectivos concretos 

Contenido relacionado- Tutorías monográficas. Visita de algún profesional de 

ese ámbito . Visionado de videos y utilización de otros materiales. 

4. Aplicación del enfoque intercultural en el desarrollo de las prácticas . 

Contenido relacionado- Fase de reflexión . Diario/ Memoria de prácticas. 
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Objetivo 

Evaluar el papel de la acción tutorial en la identificación y modificación de estigmas 

y prejuicios que el alumnado de educación social presenta al iniciar su formación y 

en el desarrollo de competencias que favorezcan una atención empática y libre de 

prejuicios limitantes. 

Introducción 

El estigma hacia las personas con enfermedad mental es un fenómeno que afecta 

tanto a la sociedad como a los profesionales sociosanitarios. Goffman (1963) define 

el estigma como un atributo que desvaloriza socialmente a un individuo. Este 

fenómeno no solo afecta la percepción pública, sino también las actitudes de los 

profesionales hacia las personas usuarias, creando barreras en la atención y el. 

Estudios como el de Gómez y Ramos (2019) destacan que trastornos como la 

psicosis son particularmente susceptibles a actitudes estigmatizantes. En este 

contexto, es esencial que los futuros profesionales en el ámbito de la salud mental 

comunitaria desarrollen competencias que les permitan abordar y contrarrestar 

este estigma, así como superar las "escenas temidas" que a menudo experimentan 

al interactuar con personas con enfermedades mentales. 

Metodología/Marco Teórico 

Este análisis se basa en una revisión bibliográfica y en hallazgos obtenidos a través 

de conversaciones y entrevistas realizadas durante la tutoría del alumnado de 

educación social en el Equipo de Apoyo Social Comunitario (EASC) de distrito 

centro. Este recurso interdisciplinario ofrece atención psicológica, social y educativa 

luis.rodriguez@fundacionsmp.org
https://canal.uned.es/video/magic/e56hnsqtvk84cs44os80g448s4wkc0w


 

 
74 

en el domicilio y entorno de personas diagnosticadas de enfermedad mental, con el 

objetivo de mejorar su autonomía, fomentar su participación social y prevenir el 

aislamiento. Se ha utilizado un enfoque cualitativo, complementado con la revisión 

de literatura sobre el estigma y su impacto en la atención de la salud mental. Se ha 

detectado el estigma que los estudiantes presentan al iniciar sus prácticas, así como 

el papel de la acción tutorial en la modificación de estas actitudes. Según Cepeda 

(2013), es esencial integrar tres tipos de saberes: conceptual (saber), metodológico 

(saber hacer) y humano (saber ser) en el proceso formativo. 

Resultados. 

Se observa que los estudiantes inicialmente presentan prejuicios sobre las personas 

con enfermedades mentales. Sin embargo, a través de la acción tutorial y la reflexión 

guiada durante las prácticas, se ha evidenciado un cambio en las actitudes de los 

alumnos. Los tutores desempeñan un papel importante en facilitar este proceso, 

promoviendo una comprensión más profunda y empática hacia los pacientes. Esto 

concuerdan con el modelo de aprendizaje experiencial de Kolb, que sugiere que el 

aprendizaje efectivo ocurre a través de un ciclo de experiencia concreta, 

observación reflexiva, conceptualización abstracta y experimentación activa 

(Miettinen, 2000; Schenck & Cruickshank, 2015). 

Conclusiones 

La acción tutorial en el contexto del apoyo social comunitario se revela como un 

elemento clave para la educación social de los futuros profesionales. Fomentar una 

práctica reflexiva y empática contribuye a contrarrestar el estigma asociado a las 

enfermedades mentales. Integrar el saber conceptual, metodológico y humano 

durante las prácticas permite que los estudiantes desarrollen competencias que 

facilitan una atención más humanizada. Este enfoque también transforma la relación 

entre los profesionales y las personas usuarias, promoviendo una cultura de respeto 

y empatía en el ámbito de la salud mental. 

Palabras clave 
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La educación superior se enfrenta al desafío de transformar sus procesos 

pedagógicos para adaptarse mejor a las demandas sociales actuales, ello exige el 

planteamiento de nuevos enfoques y estrategias educativas para lograr una 

educación de calidad. La acción tutorial junto con la orientación se presenta como 

componentes clave que caracterizan los nuevos modelos educativos que son 

necesarios para el cumplimiento de los estándares establecidos en la educación 

contemporánea (Expósito-López et al., 2023). A medida que los estudiantes se 

enfrentan a los desafíos propios de la educación superior, como tener que adaptarse 

a un nuevo entorno académico, realizar una gestión óptima del tiempo de estudio o 

el contar con una mayor autonomía, la tutoría ofrece un apoyo holístico que va más 

allá de lo estrictamente académico y promueve el desarrollo de competencias 

transversales, como la capacidad de trabajo en equipo, la gestión emocional y las 

habilidades de comunicación, que son esenciales para la futura inserción laboral 

(Alcarraz-Curi & Sánchez-Huamaní, 2021). A partir de la literatura científica 

consultada, se ha realizado una revisión sistemática siguiendo el método 

Prisma  con el objetivo de conocer cómo la acción tutorial puede influir en los 

resultados de los estudiantes. Para ello, se plantearon las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son los efectos de la acción tutorial sobre el rendimiento académico de los 

estudiantes?¿Hay evidencia de que la acción tutorial mejore el éxito académico o la 

retención de estudiantes? ¿Existen diferencias según el tipo de acción tutorial 

(individual, grupal, presencial, en línea)? Los resultados mostraron que el fomento 

de la participación de los estudiantes en la planificación conjunta de sus trayectorias 

jvictoria@ugr.es
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de aprendizaje, la cooperación entre pares y la creación de redes en un entorno 

inclusivo y basado en proyectos, desde la acción tutorial, se ha asociado con un 

mayor éxito académico y profesional. Estas prácticas también mejoran el 

compromiso y la motivación de los estudiantes en los espacios virtuales (Dumitru et 

al., 2024). Por otro lado, es necesario buscar una alternativa al uso de foros virtuales 

ya que el alumnado muestra una gran insatisfacción en su uso y gestión (Franco-

López & Valencia-Arias, 2024). A modo de conclusión cabe destacar que la acción 

tutorial ha demostrado ser un elemento clave para la mejora del rendimiento 

académico de los estudiantes. Las tutorías permiten un seguimiento más 

personalizado y continuo, ayudando a los estudiantes a superar dificultades 

académicas específicas y mejorar su desempeño. Al ofrecer orientación 

individualizada, los tutores pueden identificar de manera temprana las áreas de 

mejora y trabajar junto a los estudiantes para fortalecerlas, lo que contribuye a 

disminuir las tasas de fracaso y abandono escolar. A través del acompañamiento 

cercano, los tutores no solo ayudan en el ámbito académico, sino también en el 

bienestar emocional, fomentando la confianza, la resiliencia, y el sentido de 

pertenencia al entorno universitario. Este acompañamiento es fundamental en los 

primeros años de la educación superior, cuando muchos estudiantes enfrentan 

dificultades de adaptación y gestión del estrés. La tutoría puede reducir las barreras 

para el éxito académico y contribuir a cerrar las brechas educativas. 
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Los centros educativos son organizaciones que aprenden Gairín (2000). Así, dentro 

del Grupo de Innovación Docente (GID2016-41) de la UNED entendemos el 

liderazgo docente como “el proceso mediante el cual los profesores individual 

o colectivamente, influyen en sus colegas, directores y otros miembros de las 

comunidades escolares para mejorar las prácticas de enseñanza y aprendizaje con 

el objetivo de aumentar el aprendizaje y el rendimiento de los alumnos” (York-Barr 

& Duke, 2004, p.288), es por ello que los educadores, tutores, profesorado de todos 

los niveles educativos deben estar bien formados para lograr un liderazgo 

equilibrado y colaborativo. 

En este sentido, la clave para liderar pedagógicamente y con éxito una organización 

educativa habrá que buscarla en la exigencia de una comprensión global de los 

fenómenos que en ella se dan y, posteriormente, en el desarrollo de estrategias 

adecuadas para distribuir el liderazgo entre diferentes personas con la finalidad de 

conseguir una mejora del aprendizaje. (Miras y Longás, 2020, p.295). 

Con esta premisa, “el ejercicio del liderazgo ayuda a que todos los miembros de la 

comunidad estén suficientemente comprometidos con la misión y el proyecto de la 

institución.” (Hernández et al., 2017, p.511). Desde la UNED y con la experiencia del 

trabajo realizado en las asignaturas de Prácticas de la Facultad de Educación, es 

lógico que se facilite la formación en competencias de liderazgo y gestión a los 

tutores que, posteriormente, transmitirán su conocimiento a otros. La influencia en 

bmora@huelva.uned.es
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los compañeros de organización se ejercerá a través de la persuasión y del ejemplo 

profesional, no mediante la obediencia ciega y el conformismo pasivo. Se hace 

referencia al líder que es capaz de influir en la comunidad socioeducativa del centro, 

lo que “significa adicionalmente que el liderazgo es fluido, en el sentido de que 

quienes son líderes y están en la posición de influir, también pueden en otro 

momento ser sujetos de influencia” (Horn y Marfán, 2010, p.84). Si se presta la 

suficiente atención a las buenas prácticas implementadas por los profesionales con 

experiencia, se conseguirá una adecuada transformación de los procesos de gestión 

en los centros educativos si atendemos a Hallinger & Heck (2011). 

En esta comunicación se presenta un análisis descriptivo de la propuesta formativa 

y de mentorización entre iguales del grupo de profesorado tutor de la UNED en las 

titulaciones de la Facultad de Educación. 
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La formación inicial entre la academia y el contexto profesional debería ser 

provocadora de cambios en el sujeto que aprende, en la institución académica 

formadora y en la organización acogedora, también formadora. Entre los dos 

contextos se produce una alternancia de situaciones y tiempos de aprendizaje. En 

ambos contextos se intenta que el aprendiz entrene/adquiera las competencias que 

se exigen a los profesionales y que descubra y construya su identidad profesional, 

de forma simultánea. El Prácticum ofrece una oportunidad de formación en vivo: se 

inicia con el descubrimiento de los dilemas y rutinas del aprendiz, y poco a poco irá 

reconstruyendo la/su práctica profesional, contribuyendo al desarrollo de la 

profesión desde una situación participativa y realista (pensamiento 

tácito versus pensamiento explícito). 

Los elementos nucleares del modelo de formación práctica en titulaciones de corte 

educativo son los siguientes: 

1. Definición de una estructura organizadora del proceso formativo: etapas o fases. 

2. Selección/Secuenciación de temas focales para el desarrollo de la estancia 

práctica. 

3. Selección de herramientas/instrumentos incentivadores del pensamiento 

reflexivo. 

4. Diseño de situaciones de aprendizaje, exploradoras de la profesión y escultoras 

de la identidad profesional. 

mailto:amartin@edu.uned.es
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5. Acompañamiento de agentes tutoriales, orientadores y mentores de los 

aprendizajes. 

6. Planificación de una evaluación holística de carácter formativa. 

En los sistemas de enseñanza a distancia, la formación práctica combina sincronía y 

asincronía de forma orquestada. Los elementos nucleares indicados se enriquecen 

con recursos tecnológicos que difuminan barreras temporales y espaciales, además 

de favorecer la visibilidad de las actuaciones formativas y duplicar la variedad de las 

mismas. Incluso, se minimizan las situaciones de desigualdad en cuanto a 

accesibilidad, permitiendo una mayor y mejor formación para todas las personas. 
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La presencia del juego ha sido permanente en nuestra historia como sociedad, 

comunidades y grupos familiares, constituyéndose en la manera en la cual los niños 

aprenden a socializar, compartir , negociar, y simular su rol como adultos frente al 

mundo del mañana. Juego que no es privativo de la infancia y que es derecho, 

estrategia, medio y fin. Un crisol de oportunidades para movilizar competencias 

para la vida, y en cuanto al saber, hacer, ser y convivir. No obstante, más allá de sus 

diversas y reconocidas bondades parece que la educación lo tiene invisibilizado, 

llegando a considerarlo solo como parte del ocio u actividades poco relevantes. Ante 

elllo, la presente experiencia ahonda en lo vivido por estudiantes de Pedagogía en 

primaria de una universidad chilena en su práctica en la asignatura de juegos y 

aprendizaje en educación Básica realizada  en un centro de educación informal. Para 

ello los estudiantes debieron crear, planificar, confeccionar juegos ante grupos 

heterogéneo de estudiantes de un centro comunitario que alberga estudiantes entre 

los 6 a los 18 años. Los logros, desafíos y aprendizajes personales y profesionales 

fueron expuestos en un informe por cada grupo luego de la implementación. Entre 

los resultados se releva la importancia de la flexibilidad entre los docentes en 

formación junto al saber buscar alternativas eficientes frente a los emergentes, 

además de destacar el valor del juego como motivador y potenciador de 

aprendizajes y lo valioso de una práctica en un centro distinto a los centros 

tradicionales.  
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El Programa Campus Rural es una iniciativa desarrollada por el Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en colaboración con el Ministerio de 

Universidades y la CRUE Universidades Españolas, en la que participa la UNED a 

través de su Vicerrectorado de Calidad y Acreditación. Este programa tiene como 

objetivo ofrecer a los estudiantes la oportunidad de realizar prácticas académicas 

en municipios rurales que enfrentan problemas de despoblación. Se resalta la 

importancia de esta experiencia como un medio de aprendizaje práctico y desarrollo 

de competencias, con la inmersión de los participantes en el entorno rural. 

En esta ponencia se presentarán de forma breve los proyectos que se están llevando 

a cabo por los estudiantes de la UNED en la III convocatoria del programa, poniendo 

énfasis en las competencias que se considera que pueden ser desarrolladas a través 

de esta experiencia. En conclusión, se puede afirmar que el Programa Campus Rural 

ofrece experiencias reales que enriquecen la formación de los estudiantes, y se 

reafirma por parte de la UNED el compromiso de seguir participando en esta 

iniciativa.  
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Programa Campus Rural, prácticas externas, inmersión en un entorno rural, 
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La presente ponencia tiene como objetivo realizar un acercamiento al estado de la 

cuestión la tesis doctoral denominada: Práctica Pedagógica Inicial y su incidencia en 

la construcción de la identidad profesional docente en los estudiantes de una 

licenciatura en modalidad de educación a distancia, con base en la pregunta: ¿qué 

aspectos teóricos caracterizan la producción científica existente sobre las prácticas 

pedagógicas iniciales en la modalidad de educación a distancia? 

El diseño metodológico se fundamentó en una revisión bibliográfica sistemática de 

producción científica con la creación de una ecuación, teniendo como categorías 

centrales: práctica pedagógica inicial, educación a distancia y formación docente, se 

definió el periodo entre los años del 2012 al 2022, se indagó en bases de datos: 

Scopus, Publindex, Redalyc y Google Académico, se hallaron 159 documentos, se 

aplicaron criterios de exclusión y se configuró un corpus documental de 76 

documentos que comprenden: 48 artículos de investigación, 17 tesis doctorales, 6 

artículos de revisión y 5 artículos de reflexión. 

Como resultados, en la construcción del estado del arte, se exponen los siguientes 

aspectos:  

Es importante analizar la práctica pedagógica inicial no solo como un proceso de 

formación en la educación superior, sino también, como el acercamiento a las 

realidades educativas, las transformaciones existentes en el quehacer docente, la 

relación entre teoría y práctica, y aún más allá, desde la apropiación y aplicación de 

conceptos, teorías y autores en la formación docente. 

luz.romero@uptc.edu.co
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Al comprender la interrelación existente entre formación docente y práctica 

pedagógica, se vislumbran elementos teóricos y metodológicos relacionados con 

experiencias, identidad profesional, vocación del ser docente, sociedad del 

conocimiento, que permiten identificar necesidades, problemáticas y dinámicas 

diversas presentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje y basados en acciones 

y reflexiones de los escenarios educativos. 

Además, la correlación práctica pedagógica y educación a distancia pone a dialogar 

términos como competencias docentes, desarrollo profesional, innovación, 

liderazgo, práctica reflexiva, formación investigativa y comunidades de aprendizaje. 

Es decir, el docente en formación debe demostrar en el escenario real de práctica, 

dominio de contenido disciplinar, pedagógico, contextual y curricular. 

Finalmente, la categoría educación a distancia, integra conceptos teóricos 

relacionados con medios y mediaciones, competencias digitales, tecnologías de la 

información, rol de docente-estudiante, elementos teórico-prácticos, que permean 

significativamente los escenarios de aprendizaje y la cotidianidad del docente, desde 

nuevas formas de interacción y diálogo entre los actores del proceso educativo. 

Es decir, integrar la formación docente y la práctica pedagógica en la educación a 

distancia representa un desafío para crear y fomentar espacios de aprendizaje que 

utilicen herramientas tecnológicas. Este enfoque incluye la implementación de 

experiencias educativas mediadas por recursos digitales, aplicaciones en línea y 

materiales virtuales, los cuales se pueden implementar en los diferentes momentos 

de la práctica pedagógica a través de diversas formas de aprendizaje activo, 

participativo e interactivo. 
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Práctica pedagógica, formación docente, educación a distancia, identidad docente. 
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En este curso académico 2024-2025 se estrena normativa en los Institutos de 

Enseñanza Secundaria y Centros Integrados donde se imparten estudios de 

formación profesional 

Con la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica 3/2022 de 31 de marzo de 

Ordenación e Integración de la Formación Profesional se implantan los primeros 

cursos de los ciclos de Formación Profesional de Grado Básico, Grado Medio y Grado 

Superior, y a ello le acompañarán muchos cambios en los centros: Cambios en el 

proyecto educativo, cambios en el proyecto curricular de los departamentos, 

cambios en las programaciones de los módulos profesionales, nuevos módulos a 

impartir, eliminación de otros, y el mayor cambio: la dualidad de todo nuestro 

sistema de formación profesional reglada en los nuevos grados D y E. 

La ley de FP deroga la ya veterana L. O. 5/2002 de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional, dónde el sistema educativo y el sistema laboral andaban por 

distintos caminos. Con esta nueva norma, se consigue integrar ambos subsistemas 

en uno solo, con una formación flexible y unas enseñanzas capitalizables. El 

denominado “Aprendizaje a lo largo de la vida” va a ser posible gracias a esta 

nueva ley integradora y donde la Orientación Profesional se plantea como una de las 

figuras clave. 

Desaparecen módulos profesionales como la Formación y Orientación Laboral o 

Empresa e Iniciativa Emprendedora y aparecen en escena nuevos módulos 

profesionales como:  Itinerario Personal para la Empleabilidad, Digitalización 

Aplicada a los Sectores Productivos (en grado medio y superior), Sostenibilidad 

Aplicada al Sistema Productivo, Inglés Profesional y el Proyecto Intermodular. 
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Destacamos como novedad que deberá existir un módulo optativo anual o dos 

cuatrimestrales para dar soporte al entorno productivo del centro. 

Pero el matiz más importante de esta nueva ley es la implementación de la 

Formación Profesional Dual como un estándar y su regulación a nivel nacional de 

los diferentes modelos autonómicos existentes. Han sido muchas las reuniones, 

discusiones y años, para poder ver que esta regulación sea de ámbito estatal y con 

rango de Ley Orgánica. 

Toda la oferta formativa de los grados C, D y E tendrán carácter dual. Se podrá 

dualizar a partir del segundo trimestre del primer curso, pudiéndose elegir entre FP 

Dual General con una formación en empresa u organismo equiparado de entre el 

25 y el 35% de la duración total de la oferta formativa, teniendo esta formación un 

carácter curricular. O una FP Dual Intensiva, dónde se tendrá que superar el 35% 

de la duración total de la oferta formativa de la estancia en la empresa. En este caso, 

deberá existir una vinculación mediante contrato laboral. Y en ambas modalidades 

el alumno deberá estar dado de alta en el régimen de seguridad social. 

Con todo lo anterior ya se observa que esta nueva ley introduce muchos cambios. 

Que no es un lavado de cara sino una ley que va a enriquecer notablemente el 

sistema de la formación profesional. Pero qué duda cabe que su implantación va a 

necesitar de un gran esfuerzo por parte de la administración, que explique con 

detalle cómo se debe de llevar a cabo. También por parte de las empresas, que 

acogerán a un gran número de alumnado durante mucho más tiempo en sus 

instalaciones. Y necesariamente del profesorado que será sobre el que recaiga la 

gran labor de búsqueda de empresas y modificación de programaciones didácticas. 

Sin duda, con el esfuerzo de todas las partes implicadas, nuestra formación 

profesional, y por ende, nuestro alumnado, serán los que ganen.  

Palabras clave 

Ley, formación, profesional, dual, formación profesional.  
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En las últimas décadas, las políticas de rendición de cuentas se han consolidado 

como un mecanismo clave para regular la calidad de la educación, no solo en Chile, 

sino en diversas partes del mundo. Estas políticas establecen un marco normativo 

que orienta el funcionamiento de las instituciones educativas, así como 

consecuencias para su desempeño. La Ley 20.903, que establece el Sistema de 

Desarrollo Profesional Docente, se enfoca en mejorar la calidad de la formación 

inicial docente (FID) en Chile mediante mecanismos de regulación, tanto directos 

como indirectos. Dentro de estos mecanismos, se destacan dos instrumentos de 

evaluación diagnóstica de la FID: uno aplicado al inicio de la formación y otro cerca 

del egreso. Basándose en sus resultados, las carreras e instituciones deben 

implementar acciones de autorregulación con el objetivo de elevar la calidad de la 

enseñanza. Este estudio analiza los resultados de dichas evaluaciones entre 2017 y 

2022 en seis carreras de pedagogía de la Universidad de La Frontera, situándolos en 

el contexto de una política educativa asociada a la Nueva Gestión Pública, que 

prioriza los resultados sobre los procesos. Este enfoque es similar al de otras 

evaluaciones estandarizadas ampliamente debatidas en el país. La Evaluación 

Nacional Diagnóstica (END) tiene como propósito generar información sobre los 

conocimientos pedagógicos, disciplinares y didácticos adquiridos por los 

estudiantes durante su formación, en relación con los estándares orientadores para 

la FID. La END se compone de dos instrumentos evaluativos (Prueba de 

conocimientos pedagógicos generales y la Prueba de conocimientos disciplinares 

didácticos) que analizan distintos temas organizados en dimensiones de formación 

práctica. Los resultados de la PCFG (estándares) de las carreras de pedagogía en 

fabian.munoz@ufrontera.cl
https://canal.uned.es/video/magic/g54u2ty5jc8o4k8w88kc44g0ko80sok


 

 
110 

estudio, en general superan los promedios nacionales, a excepción de los estándares 

2 y 7, lo que pone de manifiesto la efectividad del modelo de prácticas en la 

formación pedagógica. No obstante, los resultados de la PCFG (SP) revelan que una 

proporción considerable de estudiantes no alcanza los niveles de desempeño 

categorizados como A o B, lo que indica la necesidad de revisar y fortalecer los 

programas de formación para garantizar que un mayor número de futuros docentes 

logre un rendimiento óptimo. En conclusión, la Evaluación Nacional Diagnóstica 

(END) se erige como una herramienta fundamental para la formación inicial 

docente, facilitando la identificación y análisis de áreas que requieren mejora y 

contribuyendo así a la calidad educativa.  
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En los últimos años ha tomado una mayor importancia la idea de que la formación 

inicial del profesorado debe ser una tarea colaborativa entre las escuelas y las 

universidades (Jones et al., 2016). Con el objetivo de extraer los puntos fuertes y 

puntos débiles del modelo de prácticum en alternancia de los Grados de Maestro/a 

de Educación Infantil y Primaria de la Universitat Jaume I (Gil y Martí, 2024) se 

organizó un encuentro en el que asistieron docentes de los centros educativos que 

acogen alumnado de prácticas de la provincia de Castellón para conocer su visión 

sobre el mismo. La sesión se estructuró en tres partes: a) Conversatorio, b) Dinámica 

World Café (Bazilio et al., 2020; Piva et al., 2024) y c) Puesta en común y síntesis. 

Participaron un total de 19 docentes (maestros/as supervisoras que acogen 

alumnado en prácticas) y 4 tutores académicos de la universidad. Cada una de las 

personas participantes firmaron un consentimiento informado, ya que la sesión fue 

grabada para su posterior análisis.  

En el primer momento (conversatorio) cinco docentes en el puesto de dirección de 

centros educativos expusieron sus inquietudes en torno a dos temas clave: i) la 

gestión eficaz del prácticum en la formación inicial, y ii) el acompañamiento 

adecuado del alumnado en prácticas. Además, se abordaron preguntas relacionadas 

con las expectativas hacia los tutores de la universidad, los maestros supervisores, 

el alumnado en prácticas y la coordinación de prácticas externas de la universidad. 
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Las conclusiones de este primer momento se agruparon en aspectos relativos a las 

competencias del alumnado, la formación y supervisión de las personas tutoras, la 

organización y horarios y la acogida en el centro. A partir de estas ideas se 

concretaron cinco desafíos para ser trabajados en el segundo momento de la sesión 

(Dinámica World Café). Estas fueron: 1) feedback y evaluación, 2) coordinación del 

prácticum en alternancia, 3) propuestas de mejora en la formación, 4) asignación 

idónea del alumnado a los centros de prácticas y 5) tipología de centros que acogen 

alumnado de prácticas. Para ello, en cada mesa había una persona relatora 

(perteneciente a la coordinación del prácticum de la UJI) y se distribuyeron cinco 

grupos de cuatro o cinco integrantes. Los relatores permanecían a lo largo de toda 

la sesión en la misma mesa, mientras que los cinco grupos iban cambiando de mesas 

cada 8 minutos aproximadamente para realizar sus aportaciones a cada uno de los 

desafíos. En las mesas se disponía de un papel continuo y rotuladores para que los 

participantes fueran anotando los facilitadores, obstáculos y propuestas de mejora 

para cada uno de los desafíos planteados. Los resultados detallan de manera 

pormenorizada aportaciones en cada uno de los cinco desafíos. Incorporar las voces 

de los docentes de los centros educativos colaboradores en el prácticum permite 

mejorar el modelo pedagógico y organizativo de las prácticas en alternancia y 

consolidar las relaciones universidad-escuela. Esto ayuda a construir relaciones de 

confianza y compromiso entre los formadores de docentes y tiene un impacto 

positivo en la calidad de la formación inicial docente. 
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Las prácticas supervisadas ayudan a maestras y maestros en formación a conocer y 

reflexionar sobre la escuela a partir de los conocimientos teóricos y prácticos 

adquiridos a lo largo de su carrera académica, contribuyendo significativamente a 

su desarrollo profesional. Así, este trabajo tuvo como objetivo investigar las 

trayectorias de las estudiantes de la Licenciatura en Ciencias: Química y Biología de 

la Universidad Federal de Amazonas, campus ICET en Itacoatiara, región del Medio 

Amazonas, Brasil, considerando sus memorias y experiencias como estudiantes de 

escuela secundaria. El estudio tuvo un enfoque cualitativo utilizando el 

procedimiento de análisis de contenido temático categórico (formación inicial, 

desarrollo profesional e inducción profesional) de memorias de estudiantes que 

cursaron la disciplina Práctica Supervisada II en el período pospandemia. Las 

memorias consideraron los relatos de las estudiantes sobre sus trayectorias 

escolares secundarias, aspectos de la carrera como la construcción de un proyecto 

de vida profesional, las experiencias de inducción profesional a partir de la Práctica 

Supervisada. Los resultados muestran que, a lo largo de la escuela secundaria las 

estudiantes experimentaron frustraciones, aulas superpobladas, dificultades en las 

relaciones maestro y alumno. Por lo demás, de la ausencia de docentes con la 

formación adecuada que impartan disciplinas específicas, como Química. Se 

concluyó que, en la realidad brasileña, incluso con la interiorización de la Educación 

Superior en instituciones federales y la ejecución de programas como el Plan 

Nacional de Formación de Maestros de Escuela Primaria y Secundaria (PARFOR) 

impulsado por el Ministerio de Educación (MEC) brasileño en el esfuerzo por formar 

docentes en licenciaturas, la falta de capacitación adecuada sigue siendo un desafío 
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a enfrentar, especialmente en el interior de Amazonas. En este escenario, la 

percepción de las pasantes sobre sus experiencias como estudiantes de secundaria 

se refiere a la calidad de la educación pública en Amazonas, lo que apunta a la 

necesidad de pensar en la importancia del papel que la universidad ha jugado en lo 

que se refiere a la formación docente. Además, plantea una reflexión crítica y 

sistemática sobre la enseñanza de las ciencias: Química y Biología en las escuelas 

públicas, asimismo de incentivar la investigación y difundir las experiencias vividas 

por estudiantes y docentes en prácticas pedagógicas supervisadas en la Universidad 

Federal de Amazonas. Considerando que, este estudio destacó el relato de 

experiencia de una práctica supervisada desarrollada a partir de la escritura de un 

memorial, analizando las experiencias narradas por las estudiantes y sus impactos 

en la constitución de su identidad docente y el potencial de la escritura del memorial 

en la formación de docentes. 
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En el plan de estudios del Profesorado en Matemática de la Universidad Nacional de 

Rosario (Consejo Superior UNR, 2018) se concibe a la Práctica Profesional Docente 

(PPD) como uno de los cuatro Campos de Formación -los otros tres están vinculados 

con la Formación Disciplinar, Pedagógica y General- (Consejo Interuniversitario 

Nacional, 2013). 

El modelo de PPD hermenéutico-reflexivo (Davini, 1995), al que se adhiere, enfatiza 

la articulación teórico-práctica de los demás Campos de Formación, integrándolos 

mediante distintas actividades bajo la premisa de desarrollar competencias en el 

diseño, implementación, análisis y evaluación de prácticas educativas 

transformadoras en el área de la Matemática. Se lleva a cabo a partir de la reflexión 

crítica de los procesos de enseñanza y aprendizaje involucrados, de las/os sujetos 

participantes y de su realidad situada. Este campo se constituye, a su vez, en el 

Proyecto Articulador a lo largo de toda la carrera. 

Acorde a ello, el modelo de desarrollo que se adopta es helicoidal (Rojas Ulate, 2021) 

en tanto se van profundizando contenidos a lo largo de los cuatro años de duración 

de la carrera; entre ellos, las orientaciones curriculares del área Matemática en los 

niveles educativos de incumbencia, el desmenuzamiento de propuestas editoriales, 

la pertinencia del empleo de recursos didácticos tanto manipulativos como digitales 

según los momentos e intencionalidades, la reflexión sobre la incidencia de la 

biografía escolar y en particular de docentes memorables (Sgreccia et al., 2024). 
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Puntualmente, con respecto al trabajo en terreno (Consejo Directivo FCEIA-UNR, 

2019), cada año comprende sucesivas instancias de prácticas externas, en diversos 

ámbitos educativos que se van intensificando y profundizando a través de la 

formación. Este trabajo de campo abarca observación de clases de docentes en 

ejercicio en los niveles educativos secundario y superior (terciario o universitario), 

tutorías a modo de apoyo a las trayectorias escolares de los alumnos, entrevistas a 

actores institucionales, acompañamiento y trabajo colaborativo entre estudiantes 

de la carrera, práctica docente situada y supervisada. Su vivencia, registro, escritura, 

socialización, interpretación y reinterpretación se constituye en un insumo potente 

para la construcción del tipo de conocimiento práctico-reflexivo que un/a 

profesor/a requiere. En esta ocasión se socializa el modelo de formación práctica 

que se viene sosteniendo en la carrera desde su tercer plan de estudios en vigencia 

a partir del año 2018, cuando la carrera cumplía 30 años de su creación (Sgreccia et 

al., 2019). Se lo hace tanto en clave de dispositivos en el aula de formación -en la 

Universidad- (Sanjurjo, 2009) como en las instituciones asociadas -donde se 

realizan las prácticas externas- (Ciccioli et al., 2019), así como iniciativas de trabajo 

inter-Campos para innovar desde la formación docente en función a necesidades 

recurrentes en el Prácticum (Sgreccia, 2023). 
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Introducción: El modelo de formación dual ha ganado relevancia en la última 

década en Europa, en particular por su capacidad para conectar la formación teórica 

en instituciones educativas con la práctica en entornos laborales. En España, la 

formación dual se introdujo formalmente en 2012 a través del Real Decreto 

1529/2012, con el objetivo de mejorar la empleabilidad juvenil y alinear la 

educación con las demandas del mercado laboral (Jiménez Ramírez et al., 2023; 

Martínez-Izquierdo & Torres Sánchez, 2022). Si bien este modelo ha sido 

ampliamente adoptado en la formación profesional (FP), su implementación en la 

educación universitaria es limitada (Beraza Garmendia y Azcue Irigoyen; 2018). En 

este contexto, la comunicación “Hacia nuevos modelos de formación práctica: Los 

grados duales en España" examina la evolución y los desafíos de la formación dual 

universitaria en el país.  

Metodología: El estudio presenta un diseño descriptivo y no experimental, 

desarrollado en dos fases secuenciales. La primera fase consistió en el mapeo de las 

universidades españolas que han implementado programas de formación dual en 

sus grados. Para ello, se revisaron bases de datos académicas, páginas web 

institucionales y documentos oficiales del Ministerio de Universidades. La segunda 

fase fue un análisis documental y normativo, donde se examinaron las leyes y 

decretos autonómicos y estatales que regulan la formación dual. El objetivo fue 

identificar discrepancias y convergencias en la implementación de la formación dual 

a nivel nacional.  

Resultados: Los resultados preliminares muestran una distribución desigual de la 

oferta formativa de grados duales en España. Las titulaciones técnicas tienen un 
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mayor protagonismo, mientras que en las ciencias sociales los casos son aislados. La 

normativa que rige la formación dual se basa principalmente en el Real Decreto 

822/2021, pero la regulación específica varía según la comunidad autónoma, 

destacando Andalucía por su reciente impulso en esta modalidad y el País Vasco por 

contar con una tradición más extendida en este itinerario. De manera general, esta 

ausencia de normativa autonómica se concreta a través de reglamentos internos en 

las distintas universidades.  

Conclusión: El modelo de formación dual en los grados universitarios en España es 

aún limitado y presenta desafíos importantes, como la variabilidad en la implicación 

y las disparidades regionales en su implementación. Aunque se están registrado 

avances normativos en regiones como Andalucía, es necesario un marco normativo 

más uniforme y una mayor participación de las comunidades para consolidar este 

modelo en la educación superior. 
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La educación del siglo XXI difiere en gran medida de la tradicional, pues para que se 

adapte a las necesidades del estudiantado debe hacerlo partícipe de su aprendizaje, 

requiriendo una educación más personalizada, que desarrolle sus competencias 

(Nelson, 2018). Por este motivo, las metodologías expositivas, pasivas y 

homogéneas para el conjunto de la clase han quedado obsoletas (Rodríguez-Jiménez 

et al., 2019). 

Por otra parte, Durán et al. (2018), Gómez et al. (2018), Toribio-Pérez (2019) y 

Trujillo et al. (2018), entre otros muchos autores, defienden la adecuación de utilizar 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las prácticas 

educativas, pues estas favorecen la eficacia y el desarrollo de las metodologías 

activas. 

El objetivo de este trabajo fue analizar las metodologías didácticas más idóneas para 

emplear en los seminarios del Prácticum de Ciencias de la Educación. La 

metodología empleada se basó en la revisión de la bibliografía existente sobre 

metodologías activas en las bases de datos más prestigiosas. 

Los resultados revelan que la idoneidad del método didáctico empleado depende del 

contexto educativo. Por este motivo, los docentes deben ser conocedores de las 

diferentes estrategias didácticas con el fin de aplicar la más adecuada en cada 

circunstancia. En cualquier caso, las metodologías activas se consideran las más 

efectivas para conseguir la implicación del estudiantado, mejorar la eficiencia, la 

personalización y la calidad de la experiencia educativa (Silva-Acuña et al., 2024). 
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Estas metodologías educativas ofrecen el protagonismo al alumnado, permitiendo 

que el aprendizaje sea experimental y cooperativo. De forma que el rol principal del 

docente es el de guía del aprendizaje y planificador de la enseñanza (Marín-Marín et 

al., 2019). 

Las metodologías activas se definen como una serie de métodos y estrategias 

didácticas en las que el alumnado supone el eje central del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, favoreciendo su participación activa, de forma que se consiga un 

aprendizaje significativo y competencial. Estas metodologías son: Flipped 

Classroom o Aula Invertida, Aprendizaje Basado en Proyectos, Visual Thinking, 

Aprendizaje Basado en Problemas, Gamificación, Design Thinking y Aprendizaje 

Colaborativo, entre otras (Morales-Morgado et al., 2023). 

Se concluye este trabajo afirmando que formas educativas activas consiguen dotar 

al estudiantado con la capacidad de aprender de forma autónoma, dentro de un 

grupo de trabajo. Esto favorece el proceso de “aprender a aprender”, promoviendo 

la autonomía responsable, las habilidades necesarias para localizar, evaluar, 

seleccionar y sintetizar la información y la capacidad de resolver problemas 

eficazmente, adaptándose exitosamente a los cambios continuos de la sociedad del 

conocimiento. 

Por tanto, las metodologías activas suponen un elemento clave para la educación del 

siglo XXI, pues dan respuesta a las necesidades educativas actuales. Estos enfoques 

educativos suelen asociarse con el uso de las TIC y con la innovación educativa, por 

lo que los docentes se deben actualizar de forma continua, con la finalidad de 

adquirir los conocimientos necesarios para saber emplear estos métodos. De esta 

manera, podrán integrar estas estrategias didácticas en sus aulas, obteniendo el 

máximo rendimiento académico del estudiantado en los ámbitos teóricos, prácticos, 

competenciales y actitudinales. 
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https://canal.uned.es/video/magic/jaum9gx20z4sk4w0w4gwg8sg80www0c 

 

Introducción 

La formación del profesorado a través del Máster Universitario en Formación del 

Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 

Profesional y Enseñanza de Idiomas es crucial para preparar a los futuros docentes 

para los desafíos que implica la docencia en entornos diversos. Los centros de difícil 

desempeño, especialmente aquellos situados en zonas de alta pobreza, presentan 

retos adicionales que los docentes deben afrontar, como la falta de recursos, la 

diversidad cultural, las altas tasas de fracaso y el bajo rendimiento académico de sus 

estudiantes, así como resultados por debajo de lo esperado (Blanden, 2022; Estrada 

et al., 2023; Girbés-Peco et al., 2015; Lupton, 2004; Martín-Cuadrado et al., 2021; 

2022; OECD, 2012; 2017). Sin embargo, la formación en este máster a menudo no 

tiene en cuenta las particularidades de estos contextos, ya que parte de la suposición 

de que los centros educativos presentan condiciones más o menos homogéneas y 

estandarizadas, sin tener en cuenta la realidad diversa y compleja de muchos de 

ellos. 

Por ello, es fundamental que los centros de acogida, conscientes de sus 

especificidades, diseñen planes de acogida contando con el profesorado al que se 

asigna el período de tutorización, permitiendo que los estudiantes del máster 

(MAFP) puedan entender y adaptarse con mayor rapidez a estos entornos, y 

desarrollar competencias clave para la enseñanza en estos contextos. 

antestrada@sevilla.uned.es
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Esta ponencia propone un plan de acogida estructurado basado en la literatura 

sobre mentoría y desarrollo profesional docente en centros educativos de difícil 

desempeño (Martín-Cuadrado et al., 2021; Estrada Parra et al., 2023). 

Metodología 

Para la construcción de la propuesta teórica, se realizó una revisión de la literatura 

sobre programas de mentoría y acogida para docentes noveles, con enfoque en 

entornos de alta complejidad. Se incluyeron estudios sobre programas de tutoría en 

centros de especial complejidad (Helfeldt et al., 2009; Ulvik & Smith, 2011), y se 

evaluaron componentes clave de programas que integran teoría y práctica mediante 

actividades de aprendizaje estructuradas y procesos reflexivos (González 

Fernández et al., 2017). 

Los componentes clave identificados, como la mentoría intensiva, el equilibrio entre 

teoría y práctica y el desarrollo de la reflexión crítica, se combinaron para diseñar 

un plan de acogida adaptado a centros de difícil desempeño. 

Propuesta (Resultados) 

 La propuesta de plan de acogida se articula en cuatro componentes clave:  

1. Mentoría intensiva y reflexiva: La mentoría debe ofrecer un apoyo pedagógico y 

emocional integral, permitiendo a los estudiantes del máster desarrollar resiliencia 

y habilidades prácticas para gestionar aulas diversas. Los mentores/tutores, 

seleccionados por su experiencia en centros de difícil desempeño, deben actuar 

como guías en el proceso de adaptación, ayudando a los futuros docentes a gestionar 

la diversidad cultural y social en sus aulas, así como los retos de la falta de recursos 

(Estrada Parra et al., 2023). Además, esta mentoría debe incluir orientación 

continua y reflexión sobre las prácticas pedagógicas (Ulvik & Smith, 2011). 

2. Equilibrio entre teoría y práctica: Es crucial que los futuros docentes tengan 

oportunidades para aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en la universidad 

en situaciones reales. Este enfoque permitirá un desarrollo pedagógico práctico y 

efectivo. La realización de actividades como el diseño de situaciones de aprendizaje 

y la observación activa de aulas permite a los estudiantes reflexionar sobre sus 
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prácticas y mejorar su adaptación al contexto escolar (González Fernández et al., 

2017).  

3. Creación de ambiente inclusivo: El plan de acogida debe fomentar la inclusión de 

los estudiantes en el equipo docente, promoviendo su integración en la cultura del 

centro. Los estudiantes deben participar en reuniones de profesorado y actividades 

escolares, lo que les permitirá familiarizarse con las dinámicas escolares y construir 

relaciones profesionales y personales con sus colegas (Helfeldt et al., 2009). 

4. Desarrollo de la Reflexión Crítica: La reflexión crítica es fundamental para que los 

estudiantes puedan analizar sus experiencias, identificar fortalezas y áreas de 

mejora, y desarrollar habilidades adaptativas. Herramientas como diarios reflexivos 

y sesiones de retroalimentación permiten a los estudiantes adquirir mayor 

conocimiento sobre su práctica docente y su capacidad para adaptarse a entornos 

complejos (Martín-Cuadrado et al., 2021). 

Discusión 

La propuesta de un plan de acogida para el alumnado del Máster en Formación del 

Profesorado en centros de difícil desempeño presenta un enfoque integral que 

responde a las necesidades específicas de estos entornos. Los estudios revisados 

confirman la importancia de una mentoría intensiva y continua que no solo apoye 

pedagógicamente a los docentes noveles, sino que también les permita adaptarse a 

los desafíos emocionales y culturales que presentan estos centros (Martín-Cuadrado 

et al., 2021; Estrada Parra et al., 2023). Este plan de acogida proporciona una base 

sólida para futuras implementaciones y un marco para apoyar a los futuros docentes 

en su transición hacia la enseñanza en entornos de alta complejidad. 

Palabras clave 

Mentoría, centros de difícil desempeño, formación docente, prácticum en educación, 

desarrollo profesional.  

Bibliografía 

Blanden, J., Doepke, M., & Stuhler, J. (2022). Educational inequality. IZA Discussion 

Paper No. 15225. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4114801 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4114801


 

 
136 

Estrada Parra, A. F., Corral-Carrillo, M. J., & Martín-Cuadrado, A. M. (2023). El mentor 

de docentes noveles en contextos educativos de especial complejidad. Revista 

de Humanidades, 48, 57-85. 

Fantilli, R. D., & McDougall, D. E. (2009). A study of novice teachers: Challenges and 

supports in the first years. Teaching and Teacher Education, 25(6), 814-825. 

https://doi.org/10.1016/j.tate.2009.02.021 

González Fernández, R., Martín-Cuadrado, A. M., & Bodas González, E. (2017). 

Adquisición y desarrollo de competencias docentes en el Prácticum del 

Máster de Secundaria: Las actividades de aprendizaje y la tutoría. Revista de 

Humanidades, 31, 153-174. 

Helfeldt, J. P., Capraro, R. M., Capraro, M. M., Foster, E., & Carter, N. (2009). An urban 

schools–university partnership that prepares and retains quality teachers for 

"high need" schools. The Teacher Educator, 44(1), 1-20. 

https://doi.org/10.1080/08878730802520050 

Girbés-Peco, S., Macías-Aranda, F., & Álvarez-Cifuentes, P. (2015). De la escuela 

gueto a una comunidad de aprendizaje: Un estudio de caso sobre la 

superación de la pobreza a través de una educación de éxito. International 

and Multidisciplinary Journal of Social Sciences, 4(1), 88. 

Lupton, R. (2004). Schools in disadvantaged areas: Recognising context and raising 

quality. Centre for Analysis of Social Exclusion, LSE. 

Martín-Cuadrado, A. M., Corral Carrillo, M. J., & Estrada Parra, A. F. (2021). El 

acompañamiento pedagógico en centros educativos de difícil desempeño: Un 

https://doi.org/10.1016/j.tate.2009.02.021
https://doi.org/10.1080/08878730802520050


 

 137 

derecho de los docentes nóveles. Ethika+, (3), 147-165. 

https://doi.org/10.5354/2452-6037.2021.61040 

Martín-Cuadrado, A. M., Estrada Parra, A. F., & Corral-Carrillo, M. J. (2022). El 

acompañamiento pedagógico de los docentes principiantes en centros de 

difícil desempeño a través de la mentoría. En C. Marcelo et al. (Eds.), 

Programas de apoio e indução ao professor iniciante (pp. 353-374). 

Annablume. 

OECD. (2012). Equity and quality in education: Supporting disadvantaged students 

and schools. OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264130852-

en 

OECD. (2017). Educational opportunity for all: Overcoming inequality throughout 

the life course. OECD Publishing. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264287457-en 

Ulvik, M., & Smith, K. (2011). What characterises a good practicum in teacher 

education? Education Inquiry, 2(3), 517-536. 

https://doi.org/10.3402/edui.v2i3.21997 

 

  

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.5354/2452-6037.2021.61040
http://dx.doi.org/10.1787/9789264130852-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264130852-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264287457-en
https://doi.org/10.3402/edui.v2i3.21997


 

 
138 

  



 

 139 

Impacto del desarrollo de habilidades blandas en la 
satisfacción estudiantil: un estudio correlacional en las 

prácticas preprofesionales de educación en una 
universidad privada de Chimbote, 2024 

Magaly Margarita Quiñones Negrete y Nilo Albert Velásquez Castillo 

Departamento de Educación. Facultad Derecho y humanidades/Escuela Profesional de Educación 
Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Perú 

mquinones@uladech.edu.pe 

  

https://canal.uned.es/video/magic/2erlu748lkg0oso8w0ko488ccoswcoo 

 

Introducción 

El Marco del Buen Desempeño Docente Peruano del Ministerio de Educación integra 

lineamientos destinados a evaluar a los docentes y mejorar la práctica educativa 

(Ministerio de Educación [MINEDU], 2012). En este contexto, la incorporación de 

habilidades blandas en la formación docente contribuye a la mejora de la calidad 

educativa (Chan & Zaldívar, 2022). La relación entre el dominio de contenidos y el 

desarrollo de competencias interpersonales fortalece las habilidades blandas en los 

futuros maestros (Uceda et al., 2023). 

Durante este proceso, los estudiantes desarrollan competencias clave de su perfil de 

egreso (Madueño & Márquez, 2020), y las habilidades blandas juegan un rol 

fundamental en el éxito laboral y la satisfacción personal (Vera, 2016, p. 56). Estas 

habilidades, consideradas esenciales en la formación docente (Acuña et al., 2024), 

constituyen competencias imprescindibles en los ámbitos educativo y laboral 

(Aguado et al., 2024). En las prácticas preprofesionales de Educación, los 

estudiantes desarrollan estas competencias para optimizar su desempeño 

(González et al., 2023). 

El objetivo del presente estudio fue analizar la relación entre el desarrollo de 

habilidades blandas y la satisfacción de los estudiantes durante sus prácticas 

preprofesionales en el Programa de Educación en una universidad privada de 

mquinones@uladech.edu.pe
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Chimbote, Perú. La hipótesis plantea que existe una relación significativa entre el 

desarrollo de estas habilidades y la satisfacción estudiantil. 

Metodología 

El estudio se desarrolló bajo un diseño correlacional transversal no experimental, y 

se estructuró en cuatro etapas: (1) selección de participantes, (2) identificación de 

variables e instrumentos, (3) recolección de datos y (4) análisis estadístico. Las 

variables analizadas fueron las habilidades blandas y la satisfacción con las prácticas 

preprofesionales. La muestra estuvo compuesta por 111 estudiantes, y se utilizó un 

cuestionario validado con un alfa de Cronbach de 0.96 para asegurar la fiabilidad. 

Resultados 

Participaron 111 estudiantes de prácticas preprofesionales, en su mayoría mujeres 

(93.7%), con edades entre 24 y 40 años (65.7%), solteros (45%), realizando sus 

prácticas en instituciones públicas (65.8%) y sin empleo remunerado (72.1%). En 

cuanto al desarrollo de habilidades blandas, el 60.4% presentó un nivel alto, el 

27.9% un nivel moderado y el 11.7% un nivel bajo. 

Respecto a la satisfacción con las prácticas preprofesionales, el 59.5% de los 

estudiantes se mostró satisfecho, el 22.5% adoptó una postura neutral y el 18.0% se 

declaró insatisfecho. Se identificó una correlación significativa entre el desarrollo de 

habilidades blandas y la satisfacción estudiantil, con un índice de Rho de Spearman 

de 0.550, lo que indica una tendencia positiva. El valor bilateral (p = 0.00 < 0.05) 

confirmó la hipótesis de investigación, estableciendo una relación positiva y 

significativa entre ambas variables. 

Discusión 

Los resultados evidencian una relación significativa entre el desarrollo de 

habilidades blandas y la satisfacción de los estudiantes con las prácticas 

preprofesionales. La mayoría de estudiantes (60.4%) presentó un alto desarrollo de 

estas habilidades, y el 59.5% se mostró satisfecho. La correlación positiva y 

significativa (Rho = 0.550) sugiere que el fortalecimiento de estas competencias 

impacta directamente en la satisfacción estudiantil, lo cual se alinea con estudios 

previos que destacan la relevancia de las habilidades blandas en entornos 



 

 141 

profesionales (Villanueva et al., 2024; Uceda et al., 2023). 

Conclusión El estudio confirma que el desarrollo de habilidades blandas tiene un 

impacto positivo en la satisfacción de los estudiantes durante sus prácticas 

preprofesionales. Dado que la mayoría de los estudiantes presentan un alto nivel en 

estas competencias y expresan satisfacción con sus prácticas preprofesionales, se 

destaca su importancia en el desarrollo personal y profesional dentro de los 

programas de estudios de educación. 
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Introducción y Marco teórico: 

Esta comunicación plantea un análisis general de las innovaciones académicas 

necesarias para las prácticas curriculares en los planes de estudio de Pedagogía y 

Educación Social en el marco del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por 

el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del 

procedimiento de aseguramiento de su calidad (BOE, 2021). Según lo contemplado 

en el artículo 14. Sobre las directrices generales para el diseño de los planes de 

estudios de las enseñanzas de Grado, los planes de estudios conducentes a la 

obtención de un título de Graduada o Graduado tendrán 240 créditos ECTS, 

destinando a las prácticas académicas externas curriculares, una extensión máxima 

equivalente al 25 por ciento del total de los créditos del título. Una mención tendrá 

como mínimo el equivalente al 20 % del total de un título. 

Esta circunstancia, hace que se plantee la necesidad de modificación de los planes 

de estudio actuales en la mayoría de las Universidades españolas, afectando a la 

UNED. Reconocemos que, tras la pandemia, en el marco de los fenómenos globales 

y locales más relevantes, existen realidades educativas y sociales cambiantes para 

tener en cuenta en los resultados de aprendizaje y perfiles de empleabilidad del 

estudiantado egresado en Pedagogía y la Educación Social (Del Pozo, et al, 2023), 

entre otros aspectos académicos relevantes. 
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Metodología: 

Proyecto Institucional de Innovación Docente con un diseño metodológico mixto de 

investigación-acción técnica, con dos fases: 

Fase I:  a) Encuesta de ocupación de la comunidad de estudiantado egresado, 

valorando las principales fortalezas y necesidades y b) Grupo focal con colectivos 

claves (principalmente colegios profesionales, sociedades científicas y entidades 

sociales) que triangule la pertinencia de las respuestas académicas, con las 

profesionales. 

Fase II: “Círculos de diálogo (comunidad de aprendizaje) sobre Educación Social” 

con comunidad universitaria (PAS, PDI, Estudiantado, Tutores) para la reflexión 

sobre el papel de su formación/profesión en la sociedad actual. 

Discusión y Conclusiones: 

Los resultados plantean modelos de formación práctica que presenten coherencia 

curricular en las titulaciones universitarias con mayor peso centrado en la 

actualización de la práctica profesional: 

- Pedagogía: orientación educativa y diagnóstico; evaluación de programas 

socioeducativos, formación de formadores y pedagogía laboral en las empresas. 

- Educación Social, se hace necesario mayor énfasis en los sectores prioritarios o 

emergentes como la Infancia, Adolescencia y Juventud, el Sistema educativo formal, 

los servicios sociales, el ámbito sanitario y la salud mental; así como la ejecución 

penal y el ámbito penitenciario. 
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El alumnado del grado en Educación Social de la Universidad de Vigo realiza dos 

períodos de prácticas. En el tercer curso pueden acceder al Prácticum I (200 horas) 

y en cuarto curso al Prácticum II (300 horas). La presente investigación analiza la 

utilidad de las prácticas curriculares de Educación social para el descubrimiento de 

la realidad laboral profesional. Se realizaron siete entrevistas con estudiantes de 

educación social de la Universidad de Vigo, tres de prácticum I y cuatro de prácticum 

II. Las prácticas se realizaron en el curso 2023-2024. Cinco alumnas y dos alumnos 

componen la muestra. Los resultados indican que el alumnado valora las prácticas 

curriculares como la principal oportunidad para conocer en profundidad la 

actividad profesional durante su formación en el Grado en Educación Social. 

Destacan la posibilidad de observar en vivo la forma en la que las figuras 

profesionales ejecutan el acompañamiento socioeducativo. Cinco participantes 

argumentan que tuvieron la oportunidad de ser parte activa en el proceso de 

intervención. La posibilidad de estar presente durante la intervención en 

situaciones de vulnerabilidad se valora especialmente por el aprendizaje para 

afrontar el saber estar en contextos de complejidad (Fernández-Simo et al., 2021). 

Las prácticas apoyan la interiorización de habilidades y competencias precisas para 

el ejercicio profesional (Ballester el al., 2014). El alumnado participante manifiesta 

que durante este período de prácticas conecta los referentes teóricos, necesarios 

para la acción profesional  (Ücar, 2018), con el campo de actuación de la educación 

social. Se concluye que las materias de prácticum son de especial interés para el 

itinerario formativo de la educación social.. 

jesfernandez@uvigo.gal
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Una de las materias más esperadas por el estudiantado en los Grados de las 

Facultades de Educación en general, y particularmente en el Grado de Educación 

Social, es el denominado Prácticum; desarrollada, generalmente, en los últimos 

cursos de la titulación. Esta materia tiene como objetivo principal conectar al 

alumnado que cursa sus estudios para formarse como Educador o Educadora Social 

con la realidad social que les rodea, los centros existentes en los que puede 

desarrollar su función como profesional, así como sus contextos (Mora-Jaureguialde 

et al., 2022). Es una materia eminentemente práctica que no por ello adolece de 

contenido teórico que viene a fundamentar el desarrollo de un periodo crucial en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes, futuros profesionales de la educación. 

Afrontar estas prácticas y preparar su implementación por parte del alumnado no 

es tarea baladí, siendo grandes los esfuerzos académicos para configurar un plan de 

actuación pertinente, viable y útil, tanto para el aprendiz como para los responsables 

de valorar dicho proceso de prácticas, tanto dentro como fuera de la Universidad. La 

situación además se nos antoja más compleja si la Universidad en la que el alumnado 

cursa el título es una institución con una docencia no presencial, puesto que tanto la 

instrucción como el seguimiento y el feedback necesario en todo proceso de 

aprendizaje, se tiene que poder realizar a distancia usando para ello, vías 

alternativas a las tradicionales y contando con más profesionales que deben trabajar 

coordinadamente (Martín-Cuadrado et al., 2022). En la comunicación se presenta, 

una investigación comparada de corte cualitativo de análisis documental, donde se 

viene a mostrar una comparativa sobre la organización de las prácticas curriculares 

en dos universidades diferentes, una de índole presencial como es la Universidad de 

manuel.hermosin@dedu.uhu.es
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Huelva y otra de corte no presencial, la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia. Nos centraremos en exponer la organización previa del proceso, así como 

la planificación que se le presenta al alumnado y que le acompañará en el recorrido, 

como en el seguimiento que se realiza del mismo y la opinión que el propio 

estudiante tiene sobre las prácticas realizadas. Como resultados de la investigación, 

se observa cómo la estructura de la asignatura, la temporalización, los recursos 

personales y las actividades de acompañamiento y evaluación, dentro del Grado de 

Educación Social, se adaptan a la identidad de cada una de las instituciones, siendo 

en la universidad presencial una asignatura con menos seguimiento y apoyo por 

parte del profesorado, mientras que en la universidad a distancia, el alumnado se 

siente más acompañado durante todo el proceso. La conclusión a la que se llega del 

estudio es, que en materia de formación práctica, lo realmente importante es la 

complementariedad de los diferentes elementos integrados en la asimilación de las 

competencias profesionales, ya que, como se observa, finalmente ambas 

instituciones alcanzan su objetivo formativo.. 
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La presente comunicación tiene por objetivo exponer brevemente las funciones y 

tareas desarrolladas por la Coordinación de Prácticas del Campus Sur de la UNED, 

así como presentar algunas reflexiones sobre la funcionalidad, la utilidad y las 

ventajas de contar con una estructura de este tipo, en el contexto de la organización 

territorial de la UNED. 

En el caso del Campus Sur de la UNED, que agrupa a los centros asociados de las 

comunidades autónoma de Andalucía y Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta 

y Melilla, el funcionamiento de la Coordinación de Prácticas comenzó el 1 de enero 

de 2024, coincidiendo con la entrada en vigor de la obligatoriedad de inclusión en el 

sistema de Seguridad Social de los estudiantes que realicen prácticas académicas 

externas establecida en el RDL 2/2023, norma que añade una disposición adicional 

52 a la LGSS que así lo determina. 

Con objeto de dar respuesta al citado requerimiento legal, fue necesario que nuestra 

universidad adoptara una serie de importantes decisiones organizativas: la creación 

de una Oficina de Prácticas; la adaptación de la aplicación informática (qDocente 

Prácticas) y la formación de los diferentes usuarios y la aprobación de un nuevo 

modelo de cooperación educativa se encuentran entre las más destacadas. Todo ello 

ha requerido la implicación y el trabajo serio, riguroso y profesional de muchas 

personas que, desde órganos y puestos de responsabilidad diferentes, han 

contribuido a hacer posible que la UNED haya podido cumplir escrupulosamente sus 

compromisos legales y garantizar una adecuada atención a los estudiantes en su 

periodo de prácticas curriculares. Todas estas personas merecen el reconocimiento 

por su labor, gracias a la cual los estudiantes han podido realizar sus prácticas con 

director@sevilla.uned.es
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las debidas exigencias no sólo académicas, sino también legales y administrativas, 

en un curso académico que marca el inicio de una nueva etapa en la gestión de las 

prácticas académicas externas en las universidades españolas. 

Desde la Coordinación de las Prácticas del Campus Sur, las principales tareas 

desarrolladas en este período se pueden resumir en las siguientes:  

• Clarificación de la distribución de tareas entre los agentes intervinientes en 

la gestión de las prácticas (personal administrativo de los centros; 

profesorado tutor y equipos docentes) con objeto de agilizar el proceso de 

formalización de los convenios y su uso posterior para amparar las prácticas 

de los estudiantes con todos los requerimientos académicos y 

administrativos exigidos. Para ello se elaboró el documento “Organización y 

gestión de convenios según los diferentes roles” que se envió a los centros 

asociados del Campus. 

• Recopilación de información relativa al estado de vigencia o no de los 

convenios formalizados con entidades y administraciones públicas para su 

adaptación al nuevo modelo de convenio aprobado por la UNED, bien 

mediante la firma de la correspondiente adenda, bien a través de la firma de 

un nuevo convenio. 

• Dotación a los nuevos convenios de un ámbito de aplicación lo más amplio 

posible, dentro de los límites del Campus, para posibilitar que un único 

convenio sirva de amparo a las prácticas de estudiantes de todos los centros 

asociados en cuya zona geográfica tenga la entidad firmante actividad. 

• Resolución de dudas y consultas del personal de administración y servicios y 

equipos directivos del Campus respecto a las funcionalidades de la aplicación 

informática qDocente Prácticas y el estado de los convenios mientras se 

estaban tramitando, así como la puesta a disposición de todos los centros en 

la aplicación una vez formalizados. 

Esta estructura intermedia entre la Oficina de Prácticas de la UNED y los Centros 

Asociados tiene, desde mi punto de vista, algunas ventajas que conviene resaltar: 

alivia la carga de trabajo a la propia Oficina de Prácticas en lo relativo a las 
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conversaciones con las entidades para la formalización de los convenios de 

cooperación educativa; envío del modelo y recepción de sugerencias de 

modificación, en su caso; firma del convenio por ambas partes y puesta a disposición 

en la plataforma para su uso por los centros. Se podría decir que con el mismo 

esfuerzo y la misma dedicación de tiempo se llega más lejos pues, una vez firmado, 

el convenio puede ser utilizado por todos los centros, evitando que cada uno de ellos 

tenga que hacer el mismo recorrido. Es oportuno aquí señalar que el tiempo y 

esfuerzos que requiere la firma de convenios es muy desigual; fácil y rápido en 

algunos casos y enormemente lento y complicado en otros; dependiendo 

fundamentalmente de factores internos de la entidad o institución de que se trate. Y 

otra consideración que me parece oportuna desde la experiencia de estos meses de 

relación con las entidades para la firma del nuevo convenio de cooperación 

educativa: la cláusula de protección de datos suele ser la que suscita mayor número 

de veces propuestas de cambios, matizaciones, supresiones o inclusión de aspectos 

no contemplados en el modelo de convenio. Estas consideraciones nos llevan a 

concluir que la Coordinación de las Prácticas a nivel de Campus desempeña un papel 

de apoyo y facilitación de las tareas atribuidas a la llamada la tutoría supervisora, 

característica del cuarteto formativo propio de la universidad a distancia, como 

sostienen Martín-Cuadrado et al. (2022). 

El trabajo desarrollado ha permitido la firma de convenios de cooperación educativa 

con las entidades e instituciones que se relacionan, ordenadas por orden 

cronológico de la fecha de firma a partir del 1 de enero de 2024: 

- Escuelas Profesionales Sagrada Familia, institución que dispone de 26 centros 

educativos en Andalucía que imparten todas las etapas educativas, desde Educación 

Infantil hasta ciclos formativos de Grado Superior. 

- Aldeas Infantiles SOS Canarias, que cuenta con un centro de educación infantil 

en Tenerife; centros de día en varias localidades de la isla y programa para jóvenes 

en Tenerife y Las Palmas. 

- Fundación Secretariado Gitano, con presencia en Almería, Jerez de la Frontera, 

La Línea de la Concepción, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Linares, Málaga y Sevilla. 
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- Aldeas Infantiles SOS Andalucía, que dispone en la ciudad de Granada de un 

centro de protección de menores, una residencia para jóvenes, un centro de día y 

una escuela de educación infantil. 

- Cruz Roja Andalucía. Cuenta con centros de prácticas en cada una de las 

provincias de Andalucía, hospitales en Sevilla y Córdoba y una residencia de 

mayores en San Fernando (Cádiz). 

- Cruz Roja Canarias. Dispone de una amplia red de potenciales centros de prácticas 

en las islas. 

- Fundación Cruz Blanca. Cuenta con centros en Algeciras, Arahal (Sevilla), Ceuta, 

Córdoba, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Melilla y Santa Cruz de Tenerife. 

- Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Desarrolla su actividad en 

Almería, Málaga, Sevilla y Cádiz; así como en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz 

de Tenerife, Fuerteventura, Ceuta y Melilla. 

- Consejería Educación Gobierno de Canarias. Permite las prácticas de 

estudiantes de Grado y Máster en los centros educativos de Canarias sostenidos con 

fondos públicos. 

- Fundación Andaluza para la Integración social de las personas con 

enfermedad mental (FAISEM). Dispone de recursos (casas-hogar, viviendas 

tuteladas, atención domiciliaria) en todas las provincias de Andalucía. 

- Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de 

Andalucía. Ampara las prácticas de estudiantes del Grado en Educación Infantil, 

Máster de Formación del Profesorado y Certificado de Formación Pedagógica en los 

centros públicos y privados concertados de Andalucía. 

- ACCEM. Desarrollo su actividad en Almería, Ceuta, Huelva, Jerez, Lanzarote, 

Málaga, Melilla, Sevilla y Tenerife. 

- INSERTA ANDALUCÍA (Asociación por la Formación Profesional Integral y Social 

de la Persona). Trabaja con diferentes colectivos (juventud, familias, personas 

mayores, migrantes, infancia, personas sin hogar) en las provincias andaluzas. 
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Los convenios relacionados suponen la posibilidad de contar, potencialmente, con 

más de 80 centros de prácticas, sin contar con los centros educativos de Andalucía 

y Canarias. Y se afirma que son “potenciales centros de prácticas” puesto que se 

materialice o no esa posibilidad en un lugar y curso concreto va a depender 

fundamentalmente de que la gestión del profesor/a tutor/a tenga éxito en su 

solicitud de colaboración con los profesionales y directivos de la entidad que, como 

se sabe, obedece a circunstancias cambiantes, como pueden ser la disponibilidad o 

no de profesionales de la entidad que voluntariamente acepten asumir el rol de 

tutores laborales, las características de los colectivos atendidos y otros factores de 

orden local. 

Todo este entramado de carácter fundamentalmente administrativo y logístico no 

debe hacernos perder de vista lo verdaderamente importante. Tener la casa 

ordenada (los convenios firmados; los procesos clarificados y los roles bien 

definidos) es necesario, pero no suficiente. Todo ello debe estar al servicio de los 

objetivos académicos y formativos. Las prácticas curriculares externas deben 

cumplir su papel de contraste entre teoría y práctica, deben mejorar la 

empleabilidad de los egresados, ayudar a los estudiantes a construir su identidad 

profesional y permitir el debate entre tutores académicos y tutores laborales sobre 

la formación que exige la universidad y los requerimientos del mundo profesional y 

los puestos de trabajo concretos. En este sentido, contar con un amplio catálogo de 

entidades e instituciones colaboradoras en las prácticas, permitiría la organización 

de jornadas, encuentros o cursos de formación sobre el papel de las prácticas y su 

contribución a la formación, con la participación de los profesionales del ámbito 

laboral, los equipos docentes y el profesorado tutor de prácticas. Sin duda, el debate 

y la confrontación constructiva de perspectivas y visiones de quienes ejercen la 

profesión en contextos laborales reales y quienes desde la universidad forman para 

su ejercicio futuro, a ambos colectivos puede enriquecer y contribuir a que los 

planes formativos diseñados desde la universidad respondan verdaderamente a las 

necesidades y requerimientos del mundo profesional 
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La finalidad última de realización del prácticum por parte del alumnado 

universitario de Grado en Magisterio y Master en Formación del Profesorado en 

centros educativos no universitarios de la Comunidad de Madrid es la adquisición 

de una formación avanzada y orientada a la especialización profesional que habilite 

a los estudiantes para el ejercicio de la profesión docente de las enseñanzas 

reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

A lo largo de la última década las disposiciones normativas en materia de prácticum 

han evolucionado y cada vez más están requiriendo una regulación que se adecúe a 

las demandas de la sociedad y del mercado de trabajo. 

Modificaciones normativas sustanciales como las acontecidas en el pasado curso 

académico 2023-2024 en materia de cotización a la Seguridad Social del alumnado 

universitario (realizadas mediante la modificación de la disposición adicional 

quincuagésima segunda del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social), así 

como nuevos requerimientos normativos relativos a la protección de la infancia y la 

adolescencia (efectuados mediante la Ley 4/20223, de 22 de marzo, de Derechos, 

Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de 

Madrid), o la protección de datos (a través de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales) 

hacen necesaria la reformulación del texto normativo que regula las prácticas 

universitarias para el acceso a la función docente en la Comunidad de Madrid. 

raquelmaria.rodriguez@madrid.org
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La garantía de una serie de principios de aplicación en el procedimiento (tales como 

la transparencia, la coordinación o la gratuidad), el sistema de adscripción de los 

centros universitarios para la solicitud de prácticas formativas en centros 

educativos no universitarios, la designación de funciones en todos los agentes 

intervinientes en el proceso, así como el establecimiento de sistemas de gestión, 

control y seguimiento de las prácticas por parte del alumnado, resultan elementos 

esenciales de este proceso, que debe proporcionar en todo caso a estos futuros 

docentes una formación práctica de calidad y servirles de guía y ejemplo a lo largo 

de toda su carrera profesional. 

Por todo ello, se hace necesario el planteamiento de una nueva formulación 

normativa que simplifique, actualice y adecúe esta formación práctica realizada en 

centros educativos no universitarios a las exigencias del sistema universitario y el 

mercado de trabajo. Y exige especialmente, un ejercicio de diálogo y coordinación 

entre la Administración educativa universitaria y la no universitaria, en aras de 

ofrecer una formación pedagógica real y eficiente para todos los estudiantes 

universitarios que realicen sus prácticas en la región.  
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INTRODUCCIÓN. El educador social en los centros educativos desempeña un papel 

con una importancia significativa, por lo que su formación teórica y práctica resultan 

fundamentales. Aunque la formación práctica en materia de convivencia escolar y 

gestión de conflictos es crucial para dotar al educador social de los conocimientos, 

habilidades y herramientas necesarios para promover un buen clima y una 

educación cívico-democrática, existen carencias en su formación específica en lo que 

respecta al contexto escolar en este ámbito. En este marco, la Ley Orgánica 8/2021, 

de 4 de junio, facilita la inclusión de educadores en el ámbito escolar y ofrece 

oportunidades para que esta figura profesional pueda abordar nuevas necesidades 

sociales y mejorar las condiciones de vida dentro de la organización escolar. Por 

todo ello, el objetivo principal de este trabajo fue analizar el diseño de los planes de 

estudio que envuelven la formación práctica del educador social en relación con la 

convivencia escolar y la gestión de conflictos.  

METODOLOGÍA. Este estudio se basó en un enfoque cualitativo, utilizando un 

análisis documental donde se examinaron las 30 memorias correspondientes a la 

solicitud de verificación de títulos universitarios oficiales del Grado en Educación 

Social de las universidades públicas españolas. El análisis documental se llevó a cabo 

en dos etapas principales en torno al Prácticum: primero se revisaron las memorias 

de verificación de las titulaciones ofrecidas por las universidades españolas y, 

posteriormente, se examinaron las guías docentes de todas las asignaturas de los 

programas de Educación Social. En este análisis se llevó a cabo un proceso de 

codificación y categorización enfocado en: las dimensiones que configuran la 

jruiz2173@alumno.uned.es
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convivencia escolar, las principales tipologías de conflictos de convivencia en el 

ámbito educativo, los componentes de los conflictos y las estructuras del modelo 

integrado de gestión de la convivencia.  

RESULTADOS. Los resultados principales revelaron una escasa presencia de la 

convivencia escolar en las prácticas externas del educador social en las distintas 

universidades públicas españolas. Se observó una desigualdad en la inclusión de 

diferentes elementos curriculares, así como en la distribución de las guías docentes. 

Al centrar la atención sobre la presencia de la convivencia escolar y la gestión de 

conflictos se observó que hay una representación reducida en las prácticas 

profesionales (4,20%), donde se relacionaron más con el conflicto escolar que con 

la educación para la convivencia.  

CONCLUSIONES. Se considera relevante revisar la formación práctica de los 

educadores sociales en materia de convivencia y gestión de conflictos escolares más 

allá de modelos punitivos. Este enfoque ha de cobrar protagonismo dentro de las 

prácticas externas del educador social, asegurando que dicha formación se 

mantenga como un proceso de aprendizaje continuo en cada una de las etapas 

posteriores e integrado en el desarrollo de su identidad profesional. Se trata de 

ofrecer evidencias para que las universidades españolas analicen su papel en la 

formación inicial de los educadores sociales desde una mirada crítica de cara a 

incorporar las funciones sociales del educador en el ámbito escolar y en el 

aprendizaje de la convivencia y valores cívico-democráticos e inclusivos. 
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Introducción 

El objetivo del Máster Universitario en Formación del Profesorado es ofrecer la 

formación pedagógica y didáctica a los futuros profesores y profesoras para el 

ejercicio de la profesión. Las prácticas externas constituyen una etapa fundamental 

y esperada por los estudiantes. En la Universidad de Sevilla suman 100 horas y se 

realizan en dos etapas: una breve (de contacto y observación) y una posterior en la 

que se realiza la intervención. 

El contenido y duración de esta formación inicial se considera muy escaso, por lo 

que ponemos en marcha iniciativas de enriquecimiento para la adecuada 

preparación para las prácticas y para su acceso al mundo laboral. 

Marco Teórico 

El prácticum y el tutor de prácticas tienen un papel fundamental en la adquisición 

del conocimiento práctico del aula y en la gestión de esta (Arco et al., 2021). Sin 

embargo, los profesores de secundaria consideran insuficientes los contenidos de 

carácter práctico en su formación inicial (Ma et al., 2022). González-Mayorga y 

Rodríguez Esteban (2023) señalan la necesidad de dotar a los planes de estudios del 

Máster de Formación del Profesorado de una mayor presencia de contenidos 

relacionados con la gestión del aula. También se detectan una falta de actitud y 

sensibilidad hacia la educación inclusiva, la atención a la diversidad y el alumnado 

con discapacidad, así como lagunas formativas en el máster (Arias-Pastor et al., 

2023). Por otro lado, la competencia digital se ha convertido en un componente 

cceballos@us.es
https://canal.uned.es/video/magic/bh02ndw25ios00c8o0gsksgwws4wwoc


 

 
166 

fundamental a abordar en la formación inicial (González-Rodríguez et al, 2022). 

Saber comunicar es importante, por lo que los recursos teatrales contribuyen a 

construir un nuevo perfil docente que hace uso de numerosas herramientas 

comunicativas (Sedano, 2015). 

Resultados 

Muchas de estas deficiencias que se vienen trabajando en el máster. Se organizan 

talleres y mesas redondas para fomentar el teatro como estrategia pedagógica y el 

uso de técnicas teatrales para iniciar, mejorar y perfeccionar la comunicación en el 

escenario que representa el aula. Todo ello en el marco del proyecto Proyecto LaTeN 

(Laboratorio de Teatro para Enseñantes Noveles). Se organizan conferencias, 

talleres prácticos (gestión del aula, educación emocional, el aula del futuro, atención 

a la diversidad, habilidades de comunicación, etc.), mesas redondas de orientación, 

talleres de sensibilización a la interculturalidad, perspectiva de género y diversidad, 

etc. Asimismo, se han diseñado animaciones educativas con participación de 

docentes de secundaria, bachillerato y FP, que orientan al alumnado en la 

incorporación a las prácticas (Trigueros Gordillo et al., 2022). 

Conclusiones 

Este programa de andamiaje se lleva a cabo antes de comenzar la docencia del 

Máster y/o de forma simultánea a las clases, en su mayoría antes de que comiencen 

las prácticas. Se ha creado también una línea de Trabajo Fin de Máster en torno al 

uso de las técnicas escénicas y el teatro en la docencia. En este proyecto, que 

combina prácticas-TFM-Teatro, han participado docentes y estudiantes de diversas 

especialidades y se han realizado y defendido ya varios TFM. 

Las encuestas que se pasan tras la finalización de las acciones ponen de manifiesto 

la satisfacción de los estudiantes con esta formación complementaria, que 

consideran de gran utilidad para su práctica docente, valorando que debería estar 

incluida como obligatoria u optativa en el plan de estudios. 

Palabras clave 

Máster formación profesorado, formación complementaria, artes escénicas, 

habilidades de comunicación, talleres. 
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La presente investigación tiene como objetivo principal analizar la similitud entre 

los valores personales de los y las estudiantes de Trabajo Social y los valores que 

sustentan los artículos del Código Deontológico del Trabajo Social en España. Este 

análisis se realiza mediante una metodología que combina dos enfoques 

complementarios: una manifestación declarativa de los valores a través de la escala 

de valores de Schwartz, compuesta por 40 ítems, y, con el fin de corregir posibles 

sesgos derivados de la deseabilidad social, la resolución de 15 dilemas éticos 

relacionados con situaciones profesionales típicas de la disciplina. 

El método empleado en esta investigación se basó en una muestra de 700 

estudiantes del Grado en Trabajo Social de la UNED, de los cuales el 72% son 

mujeres y el 28% hombres. Las edades de los participantes oscilan entre los 20 y los 

69 años, con una media de 37,6 años. Para la recolección de datos, se envió la escala 

de valores de Schwartz al correo electrónico de los y las estudiantes. Se aseguró el 

consentimiento informado de todos los participantes, respetando las condiciones 

éticas establecidas en la Declaración de Helsinki. La participación fue voluntaria y 

anónima, garantizando así la confidencialidad de la información suministrada y 

cumpliendo con los estándares éticos requeridos para investigaciones con seres 

humanos. 

Los resultados de esta investigación revelan una alta similitud entre los valores 

personales de los estudiantes y los valores que subyacen en el articulado del Código 

Deontológico del Trabajo Social. Esta similitud es un indicativo de que los futuros 

profesionales de la disciplina, ya desde su formación universitaria, internalizan 

principios éticos clave para el adecuado ejercicio de la profesión. Además, los 

javier.paez@der.uned.es
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resultados indican que la identificación con estos valores no es uniforme a lo largo 

de la carrera universitaria, sino que se incrementa de manera progresiva conforme 

los y las estudiantes avanzan en sus estudios. Es en el cuarto curso, momento en el 

que se llevan a cabo las prácticas profesionales, cuando se alcanza el mayor grado 

de identificación con los valores del código. Sin embargo, uno de los hallazgos más 

relevantes del estudio es la necesidad de mejorar la formación en ética profesional 

dentro del plan de estudios del Grado en Trabajo Social. A pesar de la alta 

identificación de los estudiantes con los valores del código, se detectó una carencia 

significativa de contenidos formativos relacionados con la ética y la deontología en 

los manuales de las asignaturas de prácticas. Esta falta de formación en ética 

profesional es preocupante, dado que el correcto desempeño en situaciones reales, 

particularmente en contextos donde se enfrentan dilemas éticos, es fundamental 

para garantizar una intervención social adecuada y ajustada a los principios de la 

profesión. En este sentido, incorporar contenidos axiológicos y deontológicos en las 

asignaturas de prácticas no solo contribuiría a una mejor preparación profesional, 

sino que también garantizaría una intervención social más responsable y ética en el 

futuro desempeño profesional de estos estudiantes.   
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Introducción 

El presente trabajo busca explorar nuevas metodologías para impartir la mitología 

en algunas materias de la rama de Humanidades de Educación Secundaria y 

Bachillerato, en concreto: Cultura Clásica, Latín y Griego. En especial, se explorará la 

manera de aplicar las Tecnologías de la Información (TIC) y la gamificación a dichas 

disciplinas a través de los contenidos mitológicos contemplados en la legislación 

educativa. 

Metodología 

Para ello, se ha llevado a cabo un análisis de nuestra experiencia en el Prácticum 

como docentes de la rama de Humanidades y del acercamiento actual a los saberes 

mitológicos por parte del alumnado, de manera que fuera posible establecer la 

situación real en los centros educativos. Entre las conclusiones obtenidas, se 

encuentran principalmente: 1. Carencia de metodologías activas que aseguren el 

aprendizaje significativo del alumnado; 2. Falta de interdisciplinariedad entre los 

bloques de saberes básicos recogidos en la legislación, tratando la mitología de 

forma aislada. Partiendo de este estudio, se ha realizado una investigación, a raíz de 

la cual se han encontrado diversos ejemplos de metodologías llevadas al aula y 

puestas en práctica por docentes; todas ellas innovadoras, aplicables a diferentes 

comunidades autónomas, capaces de motivar a los estudiantes y, al mismo tiempo, 

permitirles adquirir todos los conocimientos del currículum educativo. 
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Resultados 

Como consecuencia, se ofrece un amplio abanico de recursos digitales y 

herramientas de gamificación aplicables al campo de la mitología, con ejemplos 

concretos y el desarrollo de una propuesta propia que intenta cubrir aquellas 

necesidades detectadas durante nuestra etapa como estudiantes del Prácticum. 

Asimismo, se demuestra la utilidad de aplicar estas nuevas metodologías y el 

impacto positivo que se produce en el alumnado al poner en práctica esta 

innovación educativa. 

Conclusiones 

La aplicación de las nuevas tecnologías en el aula puede beneficiar a numerosos 

campos de estudio y, como en este caso, revolucionar la enseñanza de los mismos. 

La gran disponibilidad de recursos tecnológicos en línea y sin coste facilita la 

implicación del estudiantado en su proceso de aprendizaje, propiciando la creación 

de productos originales como consecuencia del hecho educativo y el trabajo de los 

docentes y discentes en el aula. 

Con los correspondientes análisis, hemos tenido la posibilidad aplicar todos los 

conocimientos adquiridos a lo largo del Máster en el Prácticum (desde analizar la 

situación concreta del aula y el alumnado, hasta diseñar y aplicar nuestras propias 

actividades como docentes) y descubrir nuevas metodologías para relacionar con 

otras disciplinas un saber tan concreto como la mitología, al mismo tiempo que se 

motiva al alumnado a través de experiencias innovadoras, atractivas y más cercanas 

a la sociedad tecnológica en la que nos encontramos. 
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Los períodos de Prácticum constituyen un momento clave en la formación 

académica del alumnado. Esto es debido tanto a la posibilidad de acercamiento a 

contextos educativos próximos e inclusivos sobre los que versará su futuro 

profesional, como a la oportunidad de poner en práctica todo lo aprendido a lo largo 

de sus estudios universitarios de Grado. Estas prácticas externas es un momento 

idóneo para analizar cómo construye cada estudiante su conocimiento desde la 

práctica, aspecto esencial en la formación académica recibida y de especial 

consideración para las instituciones universitarias con vistas a retroalimentar las 

enseñanzas ofrecidas desde sus planes de estudio (Martín-Cuadrado & González-

Fernández, 2021). 

Esta comunicación aparece integrada en el Proyecto de Innovación Docente de la 

Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) denominado Tutorización de Prácticum 

para la mejora de la práctica docente universitaria por medio de la integración de 

nuevas metodologías centradas en el uso de las TIC: el e-Diario del estudiante en los 

estudios de Grado de Maestro de la UCLM, que se está desarrollando entre los años 

2023 y 2025. Así, presentamos una experiencia inclusiva que se desarrollará a lo 

largo de este curso académico 2024/2025 en el periodo de Prácticum I de tercer 

curso del Grado de Maestro, Educación Infantil y Educación Primaria, en las 

Facultades de Educación de los campus de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo 

de la UCLM. Para ello, se elaborarán e-Diarios utilizando tecnología educativa entre 

dos actores, estudiante y tutor/a académico/a-supervisor/a, con la finalidad de 

valorar la funcionalidad de las prácticas externas de Grado de Maestro para mejorar 

ramon.garciaperales@uclm.es
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el empoderamiento del docente en formación para desarrollar prácticas inclusivas. 

Consideramos el e-Diario como un recurso que permite la organización y 

visualización del trabajo realizado a lo largo del periodo de prácticas por los agentes 

implicados que, mediante una metodología de investigación en la acción, permiten 

la reflexión sobre una misma práctica, la desarrollada por el propio estudiante desde 

una perspectiva inclusiva y equitativa. 

Como resultados y tomando en consideración las prácticas externas como 

momento  clave en la formación integral del alumnado universitario, esperaríamos 

fortalecer el conocimiento de los estudiantes respecto a la trascendencia de la 

inclusión en los procesos de enseñanza y aprendizaje y la generalización de la 

tecnología a los procesos educativos. Además, mediante el e-Diario, el estudiante 

tendría la oportunidad de contar con retroalimentación directa por parte de su 

tutor/a académico/a-supervisor/a, ajustándose también el aprendizaje a alcanzar a 

lo establecido en el programa formativo de esta asignatura de Prácticum I. 

En definitiva, con esta experiencia pretenderíamos hacer hincapié en el desarrollo 

del  e-Diario del alumnado en los estudios de Grado de Maestro de la UCLM, con 

vistas a avanzar en la consecución de un sistema educativo plenamente inclusivo 

para todos/as. Recordamos que la inclusión es una premisa central de cualquier 

sociedad, con este trabajo pretenderíamos poner nuestro grano de arena para la 

consecución de tal fin. 
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Las prácticas formativas, son la primera oportunidad que el alumnado tienen para 

poder aplicar los conocimientos que se han ido adquiriendo durante el grado. Son 

muchas las dudas, indecisiones, miedos que afloran a la hora de afrontarlas (inicio, 

desarrollo y finalización). Por ello, desde la asignatura de Prácticas Profesionales III 

(PPIII) en el Grado de Educación Social en la Universidad Nacional de educación a 

distancia (UNED), se han desarrollado recursos para facilitar al alumnado el 

intercambio de experiencias, con espacios para narrarlas “y así reflexionar sobre 

ellas, para convocar y provocar a otros(as) en la (re) creación de ideas y prácticas” , 

como son los Grupos de discusión en el foro de la asignatura, Videos recopilatorios de 

experiencias desde la mirada del alumnado egresado en la asignatura de prácticas, 

o la posibilidad de participar en el Blog de prácticas dirigido por el Grupo de 

Innovación Docentes de Prácticas Profesionales de la UNED (GIP PiP), entre otros… 

Este estudio se centra en valorar estos recursos formativos en la asignatura, no solo 

para afrontar las prácticas con éxito, sino para el buen desarrollo de su identidad 

profesional objetivo final propuesto.  Para ello se ha ofrecido al alumnado recursos 

biográficos-narrativos apoyados en la tecnología, con la pretensión no solo de 

mejorar sus conocimientos y destrezas digitales, sino de facilitar la auto-reflexión y 

co-reflexión que se despliega con estos recursos (García-Vargas, 2021). Los recursos 

cualitativos se ofrecen de forma voluntaria al alumnado durante todas las etapas de 

las prácticas, y de esta forma, se ensaya el poder establecer una comunicación 

continua (asíncrona o síncrona) de las experiencias vividas en cada momento. La 

participación del alumnado en el estudio varía según el tipo de recurso utilizado, 
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destacando entre ellos el número de alumnado participante de los grupos de 

discusión en el foro de la asignatura. 

En los resultados recogidos se acopian narraciones y escenarios vividos con 

aportaciones experienciales (sensaciones, sentimientos, dilemas y aprendizajes), 

donde se aprecia cómo se activa la auto-reflexión y co-reflexión con aperturas de 

miradas a los sucesos y en actitud de pensar con mayor detalle la experiencia.  Se 

observa el reconocimiento personal, social y profesional, de la práctica como 

estudiante y como futuro profesional. El intercambio de experiencias ofrece al 

alumnado la posibilidad de poder comprender y mejorar lo vivido con la experiencia 

práctica compartida, llegando a alcanzar la plenitud del significado de la experiencia 

(Intriago et al., 2022), más allá de la interpretación o descripción de los hechos. Esto 

se ha desarrollado aprendiendo de lo propio y de lo ajeno en un proceso de reflexión 

compartido y continuo (Contreras-Pérez y Zúñiga-González, 2017; García-Vargas et 

al., 2016; 2024). Estos aspectos permiten observar cómo han ido consiguiendo su 

identidad profesional en cada decisión tomada y experiencia vivida. 

Los resultados de la utilización de estos recursos han aportado valiosa información 

sobre el camino a seguir en metodología didáctica innovadora para mejorar el 

aprendizaje de saberes experienciales y el conocimiento práctico del alumnado. Se 

plantean nuevos retos en el futuro en la aplicación de estos recursos donde la 

participación del alumnado aumente en su disposición. 
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El elevator pitch es una presentación breve pero efectiva que permite transmitir 

ideas clave de manera clara y concisa. En el mundo profesional, es una herramienta 

fundamental para captar la atención de los interlocutores, ya sea en entrevistas, 

reuniones de negocios o presentaciones de proyectos, y en el ámbito académico se 

puede utilizar para ayudar a los estudiantes a desarrollar competencias que son 

demandadas en el entorno profesional. La capacidad de resumir y comunicar en un 

tiempo limitado es una habilidad muy valorada en comunicación, especialmente por 

ser rápida, ya que permite trasmitir mensajes de manera eficiente. 

En la asignatura de Prácticas Profesionales, el equipo docente decidió diseñar u 

modelo de elevator pitch, siguiendo la metodología bien definida, con el fin de guiar 

a los estudiantes en la creación de presentaciones efectivas, Los pasos que se 

siguieron fueron, en primer lugar, tener claridad sobre el mensaje a transmitir. Se 

debe ser capaz de identificar el objetivo central de la presentación, ya sea 

promocionar una idea, destacar un proyecto empresarial o resaltar las habilidades 

personales en una entrevista de trabajo. Tener una estructura clara y bien 

diferenciada es muy importante, se debe incluir una introducción que capte la 

atención, una exposición del valor que se ofrece y una conclusión que invite a la 

reflexión. Además, es absolutamente esencial adaptar el pitch al contexto al que está 

dirigido, así como al público también, razón que puede asegurar una mayor 

conexión. 
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Para un buen elevator pich la preparación es crucial, se debe practicar de manera 

constante para así lograr fluidez en la presentación, esto ayudará a que el tiempo 

esté controlado evitando usar palabras no tan necesarias. También es muy 

importante prestar atención al lenguaje no verbal, ya que pueden complementar el 

mensaje que se quiere transmitir. La coherencia entre lo que se dice y cómo se dice 

es crucial para generar confianza y credibilidad. 

Los resultados de un elevator pitch aplicado al contexto de Prácticas Profesionales 

son diversos y de gran relevancia, uno de los más importante es que destaca las 

fortalezas personales o de un proyecto y así puede captar la atención del público al 

que se dirige. También es una herramienta para sintetizar y organizar ideas, lo que 

mejora la capacidad de comunicación. 

En resumen, el elevator pitch no solo es una técnica valiosa para presentar ideas de 

forma concisa, sino que también fomenta el desarrollo de habilidades de 

comunicación y síntesis. Mejora la capacidad de trasmitir mensajes facilitando el 

éxito donde el tiempo de exposición es limitado. 
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Introducción 

La práctica preprofesional necesita que los futuros docentes desarrollen 

pensamiento crítico-reflexivo para mejorar su capacidad de decidir y actuar en el 

aula, privilegiando el autoconocimiento, evaluación y mejora constante. Supone 

tomar decisiones deliberadas basadas en el pensamiento, la teoría aprendida y la 

práctica experimentada (2002, como se citó en Domingo, 2013). Una estrategia 

formativa es el diálogo reflexivo, que busca fortalecer la identidad docente 

(Domingo, 2021; Anijovich y Cappelletti, 2018; Schön, 1987). 

Marco teórico 

La práctica reflexiva, como metodología formativa, propone aprender a pensar las 

experiencias docentes mediante la reflexión (Domingo, 2009), desde las ideas de 

Dewey (1933) sobre cómo pensamos, seguidas de las de Schön (1987) y Perrenaud 

(2007), acerca de la reflexión para transformar el quehacer profesional, integrando 

teoría-práctica. Se plantea avanzar progresivamente en los niveles reflexivos, del 

superficial al crítico, para comprender y mejorar el desempeño (Larrivee, 2000; 

Lamas y Vargas, 2016). 

Metodología 

El problema: ¿de qué manera el diálogo entre asesora y practicante promueve la 

práctica reflexiva en estudiantes que se encuentran realizando la práctica docente 

en la carrera de Educación Primaria en una universidad privada de Lima? Busca 

analizar cómo el diálogo entre asesora y practicante fomenta la práctica reflexiva en 

el ejercicio del desempeño docente de estudiantes del último año de la carrera de 
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Educación Primaria. Es una investigación educativa con enfoque cualitativo, de tipo 

descriptivo, orientada por principios éticos.  

Este estudio aplica dos técnicas de investigación: análisis documental, para analizar 

videos de diálogo reflexivo entre asesora y practicante (Revilla, 2020);  y  entrevista 

en profundidad a docentes asesoras, para estudiar cómo desempeñan su rol en las 

situaciones mencionadas. 

Resultados 

El diálogo reflexivo aborda las vivencias de los practicantes en aula, sus aciertos y 

dificultades, así como las acciones de mejora implementadas. También las 

emociones que los movilizaron y las necesidades de regulación emocional ante 

desafíos, todo orientado a definir su identidad docente. 

Los practicantes alcanzan la reflexión pedagógica al visualizar dificultades y 

estrategias de mejora basadas en propuestas de enseñanza. Se conducen en 

la  reflexión superficial y pedagógica (Lamas y Vargas, 2016), describiendo 

situaciones con insuficiente sustento teórico. 

Los estilos comunicativos docentes se centran en el estudiante, evidenciándose 

preocupación por el desarrollo personal y profesional; y, en las 

disciplinas,  abordando temas vinculados a la didáctica. Se aprecia preocupación por 

desarrollar  aprendizajes, escucha activa y empatía; atendiendo intereses y 

características de los practicantes. 

Discusión/conclusiones 

La práctica reflexiva mejora el desempeño docente mediante un diálogo con empatía 

y actitud de escucha. Partiendo de experiencias y emociones de los jóvenes, se les 

orienta hacia la mejora consciente, con clara intencionalidad pedagógica para tomar 

decisiones y desarrollar altos niveles reflexivos. Todo orientado a definir su 

identidad profesional. 

Los estudiantes transitan en niveles de reflexión, del superficial al 

pedagógico,  necesitando un aprendizaje profundo hacia la reflexión crítica. El 

diálogo docente-estudiante constituye valiosa oportunidad para aprender de las 

propias experiencias y generar mejoras en la práctica docente.  
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Introducción: El prácticum es una asignatura de muchas carreras universitarias. 

No en vano es la de mayor carga lectiva en algunos grados, como es el caso de 

Fisioterapia, en el que suele impartirse en los últimos cursos de la titulación. 

Metodología: Los autores son profesores asociados de la Universidad Rey Juan 

Carlos en la asignatura Prácticum. Exponemos algunas de las acciones llevadas a 

cabo en el Hospital Universitario de Fuenlabrada. 

Resultados: 

1. Envío de mensajes previos a la rotación a la dirección personal de los estudiantes, 

en la que se les da la bienvenida y se adjunta documentación sobre la unidad en la 

que se formarán e información sobre la evaluación con las rúbricas 

correspondientes. 

2. Encuestas al inicio y mediada la rotación. Formulario inicial con datos personales 

y otros aspectos como expectativas en la rotación, conocimiento de recursos de 

formación/información científica o uso de redes sociales. 

3. Claves de acceso de estudiante a historia clínica e internet. Para consulta 

de  historia clínica electrónica y acceso a internet para abarcar las competencias 

correspondientes recogidas en la guía docente. 

4. Cambio de profesor y de pacientes a mitad de rotación. Cambio de profesor y de 

pacientes, aumentando el potencial experiencial y facilitando la evaluación 

colegiada de los profesores. 
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5. Cambio de compañero/a. Diversificando la experiencia, pudiendo implementar 

tareas compartidas. 

6. Uso de Twitter y blog. Como medio de “extender” la clase. 

7. Seminario de búsquedas en la biblioteca hospitalaria. En  colaboración con el 

documentalista y bibliotecario del hospital. Se ofrece una sesión de una hora de 

duración. 

8. Búsqueda de uno o varios artículos de la literatura científica. Con los 

conocimientos adquiridos en el seminario expuesto en el punto previo se propone 

la búsqueda artículos y descripción detallada de la misma. El tema es libre pero se 

aconseja emplear esta habilidad en profundizar en caso, problema o tema surgido 

en el prácticum. 

9. Exposiciones orales de un artículo en lengua extranjera. La búsqueda previa 

también puede servir para seleccionar un artículo cuyo contenido se ha de exponer 

al resto de miembros de la rotación. Habitualmente se apoya en una presentación 

para ensayar otras competencias transversales. 

10. Uso del diario reflexivo. Es un instrumento nuclear del prácticum. Es una 

herramienta de aprendizaje bidireccional entre estudiante y profesor y, además, de 

evaluación del alumno y de la docencia. 

11. Visita a otras dependencias/servicios/unidades hospitalarias. Para 

interaccionar con otras disciplinas, ver el hospital con una visión integradora e 

interconectada. 

12. Participación en jornadas. Si hay la oportunidad de acudir a eventos invitamos a 

los estudiantes a participar como algo que estará presente en su vida profesional. 

Conclusión: El prácticum como asignatura extensa y de naturaleza integradora ha 

de ser objeto de iniciativas e innovaciones que propicien una mejora y adecuación a 

la función que se le encomienda en la Universidad. 

Introduction: The practicum is a subject in many university degrees. It is not in vain 

that it is the one with the highest teaching load in some degrees, as is the case of 

Physiotherapy, in which it is usually taught in the last years of the degree. 

Methodology: The authors are associate professors at the Universidad Rey Juan 
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Carlos in the subject Practicum. We expose some of the actions carried out at the 

University Hospital of Fuenlabrada. 

Results: 

1. Sending of messages prior to the rotation to the students' personal address, 

welcoming them and attaching documentation about the unit in which they will be 

trained and information about the evaluation with the corresponding rubrics. 

2. Surveys at the beginning and middle of the rotation. Initial form with personal 

data and other aspects such as expectations during the rotation, knowledge of 

training resources/scientific information or use of social networks. 

3. Student access codes to medical records and internet. For consultation of 

electronic medical records and internet access to cover the corresponding 

competencies included in the teaching guide. 

4. Change of teacher and patients in the middle of the rotation. Change of teacher 

and patients, increasing the experiential potential and facilitating the collegial 

evaluation of teachers. 

5. Change of fellow. Diversifying the experience, being able to implement shared 

tasks. 

6. Use of Twitter and blog. As a means of “extending” the class. 

7. Seminar of searches in the hospital library. In collaboration with the 

documentalist and librarian of the hospital. An hour-long session is offered. 

8. Search for one or more articles in the scientific literature. With the knowledge 

acquired in the seminar described in the previous point, a search for articles and a 

detailed description of the same is proposed. The topic is free but it is advisable to 

use this skill to deepen in a case, problem or issue raised in the practicum. 

9. Oral presentations of an article in a foreign language. The previous search can also 

be used to select an article whose content is to be presented to the rest of the 

rotation members. This is usually supported by a presentation to rehearse other 

transversal competences. 
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10. Use of the reflective journal. This is a core instrument of the practicum. It is a 

bidirectional learning tool between student and professor and, in addition, a tool for 

student and teaching evaluation. 

11. Visit to other hospital units/services. To interact with other disciplines, to see 

the hospital with an integrated and interconnected vision. 

12. Participation in conferences. If there is the opportunity to attend events we 

invite students to participate as something that will be present in their professional 

life. 

Conclusion: The practicum, as an extensive and integrative subject, must be the 

object of initiatives and innovations that promote improvement and adaptation to 

the function entrusted to it at the University. 
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La dirección del centro escolar tiene, entre otras funciones y competencias 

atribuidas, ser garante con la norma. En la comunidad autónoma andaluza, hay 

legislación clarividente en relación al prácticum del alumnado universitario de 

magisterio. De esta manera, y con el fin de operativizar lo legislado, el director del 

centro debe desarrollar estrategias y utilizar herramientas para, dentro de un 

liderazgo democrático e inclusivo (apoyándose en la figura del tutor o tutora 

profesional, el tutor o tutora académico, etc.), recibir al alumnado de prácticas, 

facilitarle la información necesaria, orientarlo, supervisar, asesorar y acompañarle 

con el fin de integrarlo en la vida docente y “hacer tangible” la teoría estudiada en la 

academia en la vida escolar real.  

Por consiguiente, la dirección escolar no puede actuar de forma ocurrente y trivial, 

sino que debe coordinar el diseño, implementación y evaluación de un programa de 

acogida y mentoría. Este tipo de programa  es una actuación avalada por la literatura 

científica que repercute de forma directa en el acto educativo, y por ende, en los 

resultados escolares del alumnado (Martín-Cuadrado y Corral-Carrillo, 2017), ya 

que la mirada, no sólo debe focalizarse en el estudiante en prácticas, sino también 

en los beneficios que puede provocar en el centro escolar, con un calado directo en 

el rendimiento académico de cada discente.  

En esta línea, la dirección adquiere el rol de PUENTE para el estudiante 

universitario. Las persona puente es concebida en nuestra sociedad como aquella 

que llega a la vida de otras personas para cumplir algún propósito en su proyecto 

profesional y vital, provocando un giro o punto de inflexión que nunca se hubiera 
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producido sin este encuentro de caminos, el de la teoría (conocimiento académico) 

y el de la práctica (habilidades y destrezas docentes). Interpretando esta metáfora 

triangular formada por el puente (director/a),  caminos (teoría y práctica) y 

caminante (estudiante),  el director o directora tendrá una presencia temporal en la 

vida del estudiante, debiendo finalizar cuando el objetivo previsto haya sido 

cumplido, cuando lleve al estudiante  de un lado al otro del puente a través de su 

impulso e influencia. Si el puente está bien ubicado, y sortea de forma óptima el 

caudal del río, el caminante transitará hacia el cambio y modificará de alguna forma 

su proyecto profesional y vital.   

Por otro lado, el carácter sumativo de recurso humano que debe tener el sumando 

“estudiante universitario en prácticas”  en el centro escolar, puede permitir el 

desarrollo de medidas, actividades, etc. que enriquezcan los procesos de enseñanza 

y fortalezcan los procesos de aprendizaje. De forma concreta, y a modo de ejemplo, 

actividades como grupos interactivos, nuevas metodologías o pedagogías, inclusión 

de herramientas digitales,...; medidas como atención más individualizada, 

agrupamientos en el aula, estaciones de aprendizaje, supervisión de medidas 

generales,...; diseño y elaboración de recursos y materiales, apoyo emocional a los 

agentes de los procesos educativos, etc. 
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La acción socioeducativa se puede producir en cualquier momento del ciclo de la 

vida de una persona, y en los distintos contextos en los que se desenvuelve. 

Esta diversidad provoca que el profesional de la educación social sea un especialista 

de las relaciones, dentro de un modelo de relación de ayuda, siendo especialistas de 

un acompañamiento socioeducativo significativo y saludable, que permita compartir 

un camino junto a la persona. (Planella, 2016). 

Para que este profesional desarrolle una labor de calidad son necesarias ,e 

imprescindibles, las siguientes competencias , en orden de prioridad : 1. La 

capacidad empática, 2. La profesionalidad, 3. La resistencia a la frustración 4. La 

facilidad para establecer relaciones interpersonales y la 5. La responsabilidad. 

(Rueda Aguilar, E.F. 2021). Se trata de competencias y habilidades que se deben 

desarrollar , facilitar , potenciar y reforzar durante la formación práctica en 

educación social. 

Añadiremos las competencias metodológicas y procedimentales, así como la 

capacitación ética y deontológica sobre la profesión. En este sentido , los Colegios 

Profesionales, a través del código deontológico de la educadora y el educador social 

, deben ser referentes en la formación ética de los estudiantes , ya que estos 

profesionales se enfrentan a situaciones generadoras de conflictos (Pantoja,2012) 

Conclusión 

A modo de conclusión, presentamos este “Decálogo de buena praxis en la 

Formación Práctica en Educación Social”, que vincule a los Colegios profesionales 

como catalizadores de esta. 
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1. El profesional que tutorice al alumnado durante su formación práctica debe 

ser un profesional de la educación social, y la misión y visión del centro de 

prácticas deben ser coherentes con los principios deontológicos de la 

educación social. 

2. Durante la formación práctica de las educadoras/es sociales se debe asegurar 

la interiorización de los principios éticos de la educación social, ya que, 

según varios autores, la formación de estos profesionales no siempre incluye con 

claridad los códigos deontológicos de la profesión. (Hipólito, Moreno y Arias 

,2017). 

3. Se debe fomentar el desarrollo de la capacidad de análisis crítico y ético 

sobre la realidad social. Tomando conciencia sobre los propios prejuicios y 

estereotipos. 

4. Es necesario facilitar la conexión y coherencia entre los contenidos 

curriculares y la praxis para que contribuyan al desarrollo de la identidad 

profesional . Se trata de una profesión que se inicia en un aprendizaje limitado por 

el contexto experiencial, (Vargas, González y Martín, 2016) y las características del 

mismo. 

5. La formación debe entenderse como una experiencia de diálogo, 

comunicación y construcción de vínculos, estableciendo relaciones 

significativas y constructivas que promuevan el desarrollo integral y la 

autonomía. 

6. Expectativas del alumnado: Es recomendable la formación e información 

previas a través de jornadas monográficas anteriores a la elección del centro o 

ámbito de prácticas (Ortega , Rodríguez , Porta y Rodríguez, 2022) y que se 

gestione las expectativas y creencias previas, así como su bienestar emocional.  

7. Evaluación Continua y Constructiva. El tutor/a debe ofrecer 

retroalimentación constante al estudiante, destacando sus fortalezas y 

señalando áreas de mejora para fomentar su crecimiento profesional y personal 

(Ovando & Ramírez, 2007). 
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Las prácticas externas de los grados en maestro son una experiencia formativa llena 

de posibilidades enriquecedoras para el alumnado. En ellas, los estudiantes 

adquieren no solo conocimientos prácticos del proceso educativo, sino que 

desarrollan competencias, adquieren estrategias, reflexionan sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, toman contacto con los distintos sectores de la comunidad 

educativa, etc. 

Según Rodríguez Gallego (2014), el aprendizaje servicio es una forma de educación 

experiencial en la que el alumnado se compromete en actividades de ayuda a la 

comunidad a la vez que aprende y desarrolla competencias profesionales. 

En esta metodología ambos aspectos, el aprendizaje y la solidaridad, son claves, ya 

que se trata de que el alumnado además de aprender, también forme parte y 

colabore con una comunidad educativa. 

En este sentido, las prácticas externas pueden ser un periodo que fomente estas 

experiencias, mejorando la formación de los futuros docentes de los Grados en 

Maestro en Educación Infantil y Primaria y fomentando así mismo su compromiso 

social. 

El objetivo de esta comunicación es presentar experiencias de aprendizaje servicio 

que llevan a cabo algunos de los futuros maestros de estos grados durante sus 

prácticas externas en la Universidad Pontificia de Salamanca. 

En los últimos años, algunos de los futuros maestros han seleccionado entre sus 

centros de prácticas, Centros de Educación Especial, Centros Rurales Agrupados, o 

colegios ubicados en zonas desfavorecidas de América. La selección de estos centros 

mjmadridma@upsa.es
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ha permitido que se integren en diferentes comunidades locales, colaborando con 

ellas de forma voluntaria en distintos proyectos. Estas experiencias han contribuido 

a formar profesionales comprometidos a la vez que capacitados para acompañar los 

procesos de enseñanza aprendizaje y a su vez han favorecido la construcción de la 

personalidad de los estudiantes. 

Las prácticas vivenciadas por estos alumnos muestran cómo se involucran con la 

comunidad, teniendo como referencia un objetivo claro que es provocar cambios en 

el modelo formativo de los futuros maestros y crear estrategias para conseguir una 

relación más activa entre los diferentes centros educativos y la propia universidad. 

Además, la posterior reflexión realizada con la metodología de análisis DAFO 

permite a todo el alumnado conocer las distintas realidades educativas en diferentes 

contextos y países, valorando sus fortalezas, debilidades, posibilidades y también 

amenazas. 

Palabras clave 

Futuros maestros, aprendizaje servicio, experiencias de aprendizaje. 

Bibliografía 

Blanch, S., Edo, M. y París, G. (2020). Improving personal and prosocial competencies 

implementing Service Leaning Projects during internships at 

university. REDU. Revista de Docencia Universitaria, 18(1), 123-142. 

https://doi.org/10.4995/redu.2020.13076 

Fuertes, M. T. (2014). El ApS en el Practicum de la formación inicial del 

profesorado. Publicia. 

Rodríguez Gallego, M. R. (2014). El Aprendizaje-Servicio como estrategia 

metodológica en la Universidad. Revista complutense de educación, 25 (1), 

95-113. 

  

https://doi.org/10.4995/redu.2020.13076


 

 211 

Foros para la práctica reflexiva en la asignatura de prácticas 
profesionales IV del Grado en Educación Social: análisis 

temático de una experiencia piloto 

Ángela Zamora Menéndez, María del Pilar Mamolar Alarcón y María Lidia Losada Vicente 

Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación II. Facultad de Educación 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. UNED 

azamora@edu.uned.es 

 

https://canal.uned.es/video/magic/m5ty6n3zeggso0ocwogkwso0o8ocwgs 

  

Introducción 

Las asignaturas prácticas permiten al estudiantado experimentar directamente la 

realidad profesional (Tejada, 2020). No obstante, esta experiencia debe estar 

acompañada de una metodología que favorezca la identificación de problemas 

surgidos en la práctica y la realización de un examen crítico y autorreflexivo, lo cual 

puede conducir a nuevas alternativas y comprensiones (Usher y Bryant, 1992). Así 

pues, la reflexión sobre la práctica, tanto individual como colectiva, es fundamental 

para el desarrollo profesional (Denami y Adinda, 2023). En este contexto, los foros 

en línea ofrecen un espacio valioso para el intercambio de ideas y la 

retroalimentación entre pares (Gasmi, 2022). En esta comunicación, se presenta un 

análisis de los problemas y propuestas que emergen de los intercambios 

colaborativos en un foro virtual de una asignatura de prácticas de Grado. 

Metodología 

Si bien la reflexión individual de cada estudiante es una actividad de carácter 

obligatorio en la asignatura PPIV, durante el curso 22/23 se incorpora la posibilidad 

de que el estudiantado realice una reflexión compartida de sus experiencias en un 

foro virtual de participación voluntaria. En este foro los estudiantes han presentado 

situaciones e incidentes ocurridos durante sus prácticas, compartiendo reflexiones 

y explorando alternativas de intervención junto a sus compañeros. La metodología 

buscaba "pensar el hacer" y fomentar el aprendizaje colaborativo a partir de los 

problemas y experiencias que surgen en la práctica profesional. 

azamora@edu.uned.es
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El análisis de contenido se llevó a cabo con Atlas.ti v. 24.1.1. El análisis temático se 

basó en categorías emergentes. 

Resultados 

En el foro se generaron 93 hilos y 259 respuestas, donde emergieron varios temas 

clave. Uno de ellos es la necesidad de identificar formas alternativas de gestionar 

situaciones complejas, tanto en relación con otros (usuarios, familia, institución) 

como con uno mismo (conflictos, dilemas internos, frustración, improvisación). Por 

ejemplo, se planteó la pregunta: “¿Cómo manejáis este tipo de situaciones que a veces 

nos pueden resultar incómodas?”. La búsqueda de herramientas y estrategias de 

intervención fue otro tema propuesto (“Me gustaría conocer otras actividades de 

mejora de la salud física y mental que puedan practicarse sin dificultad”). Además, los 

participantes manifestaron que habían adquirido nuevos aprendizajes y recursos 

para afrontar diversas situaciones. La necesidad de recibir retroalimentación y 

apoyo por parte de sus compañeros también se abordó en el foro, reflejada en 

preguntas como: “¿Qué hubieseis hecho vosotros?; ¿Crees que hice bien al no ignorar 

la situación?”. Asimismo, los estudiantes mostraron una disposición general para 

apoyar y felicitar a quienes compartieron sus experiencias. 

Discusión y conclusiones 

Los foros educativos son un valioso recurso para el desarrollo de habilidades críticas 

y reflexivas, permitiendo un análisis profundo de las experiencias (Gasmi, 2022). La 

utilización del foro virtual en Prácticas Profesionales IV, mostró ser un instrumento 

útil para fomentar la reflexión colectiva y facilitar el intercambio de experiencias 

entre los/las estudiantes. Aunque la baja participación es una limitación, el foro 

cumplió la función de estimular el aprendizaje reflexivo y la colaboración. A futuro, 

se recomienda explorar estrategias para aumentar la participación y, con ello, 

maximizar los beneficios de esta forma de experimentar la práctica para el 

desarrollo profesional del estudiantado. 

Palabras clave 

Reflexión en la práctica, foros, aprendizaje colaborativo, prácticas profesionales, 

educación social. 
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Introducción 

La práctica preprofesional (PP) docente es un componente esencial en la formación 

del aprendiz de docente (AdD) (Darling-Hammond y Bransford, 2005; Darling-

Hammond y Lieberman, 2012). Los procesos reflexivos (Schön, 1983) son clave para 

comprender las situaciones de la práctica preprofesional. En este contexto, se 

exploran las percepciones de los estudiantes en formación sobre el uso de la 

metodología de estudios de caso como herramienta para la reflexión en estas 

situaciones. 

Metodología 

El estudio adopta un enfoque metodológico interpretativo (Erickson, 1985), 

inclusivo del contexto (Evertson y Green, 1989), y utiliza un diseño de estudio de 

casos múltiples (Stake, 2006). Los participantes corresponden a tres estudios de 

caso (Stake, 2006, 2013; Yin, 2014) con estudiantes del tercer semestre de la carrera 

de Educación Básica en la Universidad Nacional de Educación. El caso A incluye 27 

estudiantes, el caso B, 23 estudiantes y el caso C, 26 estudiantes. La investigación se 

realizó durante el semestre académico abril-agosto de 2023, en dos momentos 

clave, ambos orientados a captar las percepciones de los participantes sobre el uso 

de la metodología de estudios de caso como herramienta para la comprensión y 

reflexión sobre la práctica. El primer momento se dio durante el desarrollo del 

estudio de caso y el segundo, al finalizar la práctica preprofesional. 
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Marco teórico 

El prácticum permite al AdD experimentar y desarrollar habilidades en un contexto 

real de enseñanza. Esta formación es esencial, ya que fomenta una comprensión 

profunda de las situaciones educativas tanto en el aula como en la escuela. La 

Universidad Nacional de Educación (UNAE) ha definido una ruta formativa del 

aprendiz en dos documentos institucionales. El primero, el Modelo pedagógico de la 

UNAE (Universidad Nacional de Educación, 2017), resalta el prácticum como un 

pilar fundamental del proceso formativo. El segundo, el Modelo de Práctica 

Preprofesional Docente (Portilla et al., 2017), define los roles de las figuras 

educativas dentro del proceso del prácticum. Esta formación promueve la 

comprensión de situaciones y problemas de la práctica mediante procesos 

reflexivos (Clarà, Mauri, Colomina y Onrubia, 2019; Mauri et al., 2015; Ullauri-

Ullauri, 2022; Ullauri-Ullauri y Mauri-Majós, 2022). 

Discusión/Conclusiones 

La metodología de estudios de caso fomenta tanto la reflexión como la 

metacognición en la formación docente (Ullauri-Ullauri y Ullauri-Ullauri, 2018). Los 

resultados indican que los estudiantes perciben esta metodología como útil para 

desarrollar habilidades en la resolución de conflictos y la comprensión de 

situaciones prácticas. Aunque algunas percepciones negativas podrían estar 

relacionadas con la naturaleza de los casos seleccionados, se concluye que el estudio 

de casos es una herramienta valiosa para abordar la práctica preprofesional en 

ciclos académicos superiores, ayudando a tratar núcleos problemáticos y ejes 

integradores de la malla curricular de la carrera de Educación Básica. 

Palabras clave 

Práctica preprofesional, estudio de caso, reflexión, formación del profesorado, 

relación teoría práctica. 
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Introducción: 

El programa Campus Rural de la UNED tiene como objetivo conectar a los 

estudiantes con comunidades rurales, permitiéndoles aplicar sus conocimientos 

académicos en entornos con recursos limitados. En el campo de la psicología, esta 

iniciativa es particularmente relevante dado el limitado acceso a servicios de salud 

mental en áreas rurales. Como parte de este programa, realicé mis prácticas en la 

policlínica "Saborea tu Salud" en Fuenterrebollo, Segovia, donde me enfoqué en 

brindar apoyo psicológico y contribuir al bienestar emocional de la comunidad, 

mientras adquiría experiencia en un entorno profesional real. 

Metodología/marco teórico: 

Mi intervención estuvo basada en los principios de la psicología comunitaria, que 

subraya la importancia de adaptar las intervenciones a las características y 

necesidades de la población local. Durante las prácticas, participé en sesiones 

clínicas supervisadas, donde observé el proceso terapéutico y colaboré activamente 

con la psicóloga. También llevé a cabo tests psicotécnicos y creé contenido educativo 

para redes sociales y el blog de la policlínica, con el fin de aumentar la conciencia 

sobre la salud mental. El programa Campus Rural promueve este tipo de inmersión, 

permitiendo a los estudiantes no solo aprender, sino también contribuir al 

desarrollo de las comunidades rurales. 
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Resultados: 

Los resultados fueron positivos tanto para la comunidad como para mi formación 

profesional. A nivel comunitario, la creación de contenido digital incrementó la 

visibilidad de la policlínica, educando a la población sobre la importancia del 

autocuidado mental. Desde una perspectiva personal, adquirí habilidades clave, 

como la adaptación a entornos con recursos limitados, una mayor empatía y la 

capacidad de resolver problemas en situaciones de escasez de infraestructura. 

Discusión/conclusiones: 

Trabajar en un entorno rural presentó retos, como la escasez de transporte. No 

obstante, estas dificultades realzaron la importancia de la flexibilidad y la 

creatividad en la práctica psicológica. La experiencia en el programa Campus 

Rural no solo permitió mi crecimiento como futura profesional, sino que también 

tuvo un impacto tangible en la comunidad al mejorar su acceso a la atención 

psicológica. Se recomienda extender la duración de estas prácticas para maximizar 

el impacto tanto en los estudiantes como en las comunidades, permitiendo un 

trabajo más profundo y sostenido. 

Palabras clave 
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Introducción: La asignatura de Prácticas Externas es una materia obligatoria del 

Máster en Psicología General Sanitaria (MPGS) y está orientada al aprendizaje de 

competencias para el desempeño profesional del Psicólogo General Sanitario (PGS). 

La asignatura y su evaluación tiene una doble función: certificadora y formativa. La 

dimensión formativa se centra en el alumnado y debe garantizar la auto-evaluación 

y reflexión continua sobre el proceso de aprendizaje, principalmente, en relación 

con las competencias específicas de la asignatura y del PGS (a partir de ahora, 

competencias profesionales). Esta dimensión formativa requiere analizar de forma 

continuada la implementación de la asignatura, así como proponer estrategias de 

mejora dirigidas a facilitar y/o potenciar los resultados de aprendizaje y las 

competencias adquiridas. En respuesta a esta necesidad, desde hace tres años, la 

Coordinación del Máster y el Equipo Docente de la asignatura, han incorporado 

sesiones clínicas, supervisiones de casos, y otras actividades complementarias. 

Estos Seminarios Formativos forman parte de los Planes de Mejora de la titulación 

(ANECA) y se han ofertado de forma gratuita y voluntaria para los estudiantes de 

Prácticas Externas. No obstante, hasta la fecha, no se ha evaluado de forma 

sistematizada la viabilidad de la propuesta formativa, ni tampoco su impacto en las 

competencias profesionales. 

Metodología: En el curso académico 24-25 se pretende contribuir en esta dirección: 

primero, diseñando Seminarios Formativos basados en competencias específicas de 

la asignatura y del PGS; y segundo, evaluando la viabilidad de la propuesta 

formativa, su impacto en la adquisición de competencias y en la satisfacción del 
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alumnado. Se llevará a cabo un diseño cuasiexperimental pre-post con grupo 

control. Se tomarán medidas cuantitativas. Para valorar el impacto de los 

Seminarios en la mejora de las competencias profesionales, se utilizará un ANOVA 

mixto: inter-grupo (control vs experimental) e intra-grupo (T0, T1). Para examinar 

la viabilidad de los seminarios y la satisfacción del alumnado se realizarán análisis 

estadísticos exploratorios (medias y DT; frecuencias y porcentajes), y pruebas de 

comparación de medias y porcentajes (pruebas t, tablas cruzadas, Z).  

Conclusión: La implementación de esta iniciativa se espera que beneficie tanto al 

proceso formativo de los estudiantes, como que contribuya a la mejora de la 

asignatura de prácticas externas del MPGS, mediante el  diseño de sistemas de 

evaluación sistematizados, que permitan valorar la adquisición de competencias 

profesionalizantes, tanto desde una dimensión certificadora como formativa y 

mejorando los indicadores de calidad de la titulación. 
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El programa Educamos Contigo (EC) conecta a estudiantes universitarios con 

adolescentes en situación de vulnerabilidad a través de un acompañamiento 

telemático, en el cual los universitarios participan en la planificación, 

implementación y evaluación del proceso. Aunque solo un miembro del equipo 

interactúa directamente con el adolescente, todos los estudiantes participan en la 

experiencia mediante la preparación y la reflexión estructurada, guiados por un 

profesional de la educación. No obstante, en los equipos existe un rol, el de 

facilitación, con un programa formativo específico para estudiantes de Psicología 

que cursan el Practicum. Las facilitadoras actúan como líderes y figuras de 

referencia, motivan al equipo y facilitan su maduración mediante dinámicas. Buscan 

maximizar el potencial grupal e individual, acompañando a los equipos desde un 

enfoque de empoderamiento. Las facilitadoras participan en reuniones semanales 

exclusivas con una profesional que las forma y supervisa. Durante estas sesiones, 

realizan role-playing previos a la implementación de dinámicas en los equipos y 

reciben seguimiento continuo. Además, participan en reuniones telemáticas de los 

equipos donde facilitan la comunicación y colaboran con otro profesional 

responsable del equipo. 

Este estudio tiene como objetivo valorar la adquisición de las competencias 

recogidas en la Guía Docente (GD) del Practicum, a través de la participación en EC. 
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Se empleó un enfoque cualitativo utilizando grupos de discusión con las cuatro 

facilitadoras del curso 2023-2024. Las sesiones fueron grabadas y transcritas para 

un análisis temático. Las categorías identificadas fueron: comunicación 

interpersonal, trabajo en equipo, autocrítica y reflexión, evaluación y 

retroalimentación, y gestión de conflictos. 

Resultados 

Comunicación interpersonal: Mejoraron su capacidad para generar ambientes de 

confianza y adaptar su lenguaje, fomentando la participación de todos los miembros 

del equipo. 

Trabajo en equipo: Aprendieron a mediar y facilitar la colaboración, superando 

tensiones iniciales y logrando una cohesión efectiva. 

Autocrítica y reflexión: Las sesiones semanales con su formadora les permitieron 

identificar áreas de mejora y desarrollar una actitud crítica hacia su desempeño. 

Evaluación y retroalimentación continua: Se fortalecieron sus habilidades para 

dar y recibir comentarios constructivos. 

Gestión de conflictos: Adquirieron herramientas para regular emociones y actuar 

como mediadoras, manteniendo la motivación y cohesión del grupo. 

Discusión 

Los resultados obtenidos indican que el rol de las facilitadoras, respaldado por un 

programa formativo específico y supervisión profesional, fue crucial para la 

adquisición de las competencias establecidas en la GD. Las facilitadoras, a través de 

su formación y las interacciones con profesionales, actuaron como agentes 

mediadoras, propiciando un aprendizaje expansivo en un entorno enriquecido 

(Engeström, 2001). Participaron en experiencias concretas, reflexionaron en las 

sesiones semanales, conceptualizaron nuevas estrategias y las aplicaron en 

situaciones futuras. Este ciclo continuo de experiencia y reflexión consolidó su 

aprendizaje y desarrollo profesional, asegurando el cumplimiento de las 

competencias prácticas y reflexivas de la asignatura (Kolb, 2015). 
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EC evidencia que un rol de facilitación potencia la adquisición de competencias 

esenciales de la GD. La participación de distintos profesionales en la formación de 

estudiantes en prácticas enriquece el proceso educativo y prepara a los futuros 

psicólogos para enfrentar los desafíos del ejercicio profesional con mayor 

competencia y confianza. 

Palabras clave 

Psicología, aprendizaje colaborativo, competencias profesionales; formación 

supervisada; Practicum. 
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Uno de los elementos más importantes en el proceso de desarrollo del Prácticum, 

como factor esencial en la formación de los futuros profesionales, es la posibilidad 

(necesidad) de reflexionar sobre dicho proceso. 

Tal y como mencionan Páez y Puig (2013), la reflexión da sentido personal y social 

a la experiencia de aprendizaje. Además, afirman que “la reflexión es una operación 

que presta especial atención a los interrogantes que plantea la realidad, a la 

efectividad de la acción sobre ella y a las vivencias del protagonista” (p. 6). 

Estos procesos de reflexión se canalizan a través del diario, considerado como “una 

herramienta abierta y flexible que permite una amplia posibilidad de adaptación a 

cada situación y experiencia práctica y, por tanto, personalización (Martín-

Cuadrado, A. M. y Pérez-Sánchez, L., 2023, p. 11). A esto, las autoras añaden que todo 

se lleva a cabo a través del “registro de su experiencia en el centro de prácticas, 

describiendo y analizando la información y vivencias experimentadas” (p. 10). 

Teniendo en cuenta las posibilidades que la tecnología ofrece, trabajar con el diario 

desde una perspectiva virtual (e-diario) ofrece un amplio abanico de opciones que 

permiten participar y colaborar a todos los protagonistas (estudiante, tutor-

supervisor y tutor-profesional) sobre este documento, de forma síncrona o 

asíncrona. Es una estrategia fácil de llevar a cabo, contando con unos conocimientos 

muy básicos en cuanto a tecnología se refiere. Conocer y analizar cuáles son las 

herramientas o aplicación tecnológicas que se pueden utilizar para el desarrollo de 

los e-diarios es algo esencial, considerando lo que cada actor del proceso puede y 

debe aportar en cada fase de la evolución del prácticum. 
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En el estudio realizado por las autoras González et al. (2023), se han identificado 

numerosas investigaciones en relación con las utilidades, herramientas y 

aplicaciones tecnológicas y qué aportan al proceso de desarrollo del aprendizaje en 

el Prácticum en muy diversas titulaciones. Señalan que “estas aplicaciones 

tecnológicas implican el dominio de las Competencias Digitales, no solo para saber 

cómo usarlas desde un punto de vista técnico, sino, también, en clave metodológica, 

buscando aplicarlas en algunos momentos del proceso de aprendizaje, como la 

comunicación, la interacción, la colaboración, la evaluación o la tutorización en el 

Prácticum” (p. 19). 

Martín-Cuadrado, A. M. y Pérez-Sánchez, L. (2023, p. 14) plantean una serie de 

cuestiones a considerar antes de decidir cómo y a través de qué espacios y 

tecnologías es más acertado desarrollar el e-diario. Estas son: “¿Qué recursos 

tecnológicos se utilizan para la redacción del diario? ¿Qué recursos tecnológicos se 

utilizan para la supervisión y el seguimiento del diario? ¿Qué recursos tecnológicos 

se utilizan para ofrecer el feedback del diario? ¿Qué recursos tecnológicos se 

utilizarán para evaluar el diario? ¿Cómo construye el estudiante universitario el 

aprendizaje práctico durante el período de prácticas? ¿Qué/cómo influyen en el 

proceso? ¿Cuándo tendrían mayor influencia o impacto?”. 

En este sentido, se puede constatar que el e-diario, utilizado y aplicado de la forma 

más pertinente para los protagonistas del proceso de aprendizaje, tanto en su 

carácter metodológico como en su desarrollo a través de la tecnología, es una 

herramienta para la reflexión, el enriquecimiento y la mejora de dicho proceso en el 

Prácticum. 
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Con la llegada de la pandemia ocasionada por la covid 19, los profesores de 

enseñanza reglada no universitaria han tenido que adaptar radicalmente su forma 

de trabajo en poco más de veinticuatro horas. Por su parte, los futuros profesores 

en la etapa de secundaria y en periodo de prácticas, han tenido que desarrollar una 

serie de factores resilientes para el afrontamiento y superación no solo de la 

titulación, sino también de una situación muy crítica y desde una perspectiva global. 

El objetivo de esta investigación es analizar los factores resilientes que los alumnos 

del Máster Universitario en Formación para Profesor de ESO, Bachillerato, FP y 

enseñanzas de idiomas de toda España han desarrollado en el período de 

confinamiento durante el periodo de Prácticas. 

La metodología utilizada sigue un enfoque cuantitativo con diseño experimental y 

nivel correlacional. Para esta investigación se ha realizado una validación 

psicométrica y se ha aplicado la Escala de Resiliencia de Wagnild & Young (1993) 

(ERWY)a una muestra de 263 alumnos de 63 Universidades españolas. Los 

resultados muestran que los estudiantes de esta titulación han adquirido los 

factores resilientes como aprendizaje integrado en las competencias 

comprometidas y diseñadas. Se confirma la confiabilidad de la escala y la validez del 

constructo. Como novedad, se identifican, a partir del análisis factorial 

confirmatorio, 9 variables latentes que recogen el 65.5% de la información 

observada. 
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La iniciativa tutorial e investigadora realizada en el curso académico 2021-2022 en 

la materia de las prácticas externas del grado en Educación Social, en concreto, en la 

asignatura de Prácticas Profesionales III (PPIII) sobre acompañamiento y 

seguimiento del pensamiento reflexivo de los estudiantes en prácticas a través sus 

diarios (García-Vargas, 2022), nos ha dado la oportunidad de seguir avanzando en 

el proceso de investigación con nuevos cambios en el instrumento de seguimiento y 

evaluación utilizado, la e-rúbrica. El diario se considera como una de las 

herramientas de peso en el modelo de aprendizaje reflexivo, incorporado en la 

asignatura tras un largo recorrido investigador (García-Vargas, 2021). Por ello, se 

ha incorporado al nuevo estudio otras variables como; el aumento del número de 

profesores(as) tutores(as) que han empleado el instrumento y, por consiguiente, la 

incorporación en el seguimiento de un mayor número de alumnado con oportunidad 

de tener retroalimentación continua, que les facilite mejorar en el aprendizaje del 

pensamiento reflexivo y la adquisición de la identidad profesional del alumnado en 

prácticas. 

Los resultados actuales, han permitido recoger nuevos datos, para poder apreciar la 

utilidad de la e-rúbrica tras los cambios realizados en el instrumento, y de esta 

forma, valorar la dialéctica surgida entre profesor-tutor-estudiante y el avance de 

los niveles de reflexión del alumnado cuando desarrollan el diario de prácticas. Los 

datos recogidos transcurren desde los cursos académicos 2022-2023 hasta el 2023- 

2024. El diseño de esta e-rúbrica se encuentra en formato digital diseñada mediante 

la herramienta gratuita CoRubric (http://corubric.com/) de GteaVirtual (©Gtea). 
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Los datos obtenidos nos muestran que la e-rúbrica refuerza y potencia el 

seguimiento del profesor tutor sobre los avances de la autoreflexión y coreflexión 

del estudiante en base a diferentes niveles (Cebrián Robles et al. , 2017), donde se 

aprecia la evolución en el reconocimiento y comprensión de los hechos 

experimentados, así como, en el desarrollo de la capacidad de composición de relato 

vivido desde la escritura reflexiva (Aranda-Vega et al., 2020). 

El proceso ha requerido de un seguimiento y acompañamiento cuidadoso y continuo 

con una clara retroalimentación entre el profesorado tutor de prácticas y el 

estudiante (Salgado Ramírez et al., 2020). Para que el instrumento tenga potencial 

formativo además de evaluativo, es necesario que el alumnado sea acompañado de 

forma dialéctica desde una progresión en el tiempo, de esta forma, se les capacita 

para desarrollar saberes experimentales. Es necesario, ayudarles a centrarse en 

situaciones verdaderamente relevantes y sensibles a sus aprendizajes que les 

permita hacerse preguntas y afianzar el conocimiento teórico ya adquirido. 

Este tipo de instrumento se presenta como un apoyo tanto para el profesor tutor 

como para el alumnado de prácticas; facilita un mayor conocimiento de la 

experiencia práctica, y permite conocer el avance de la identidad profesional del 

alumnado en y durante las vivencias de las prácticas y, por tanto, de la adquisición 

del conocimiento práctico con acciones dialécticas y reflexivas. 
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e-rúbrica, diario de prácticas, prácticas formativas, identidad profesional, 

conocimiento práctico. 
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El presente artículo tiene como finalidad desarrollar la experiencia educativa vivida 

durante la asignatura del Prácticum del grado de Magisterio de Educación Infantil. 

La transición de la formación inicial a la práctica profesional en el ámbito educativo 

es un proceso complejo que involucra no solo la aplicación de conocimientos 

teóricos, sino también la construcción de la propia identidad profesional del 

docente, promover la reflexión y la autocrítica, facilitar el desarrollo de 

competencias pedagógicas y consolidar la integración entre la teoría y la práctica. A 

través de una fundamentación teórica y un análisis del contenido de la asignatura se 

pretende manifestar una reflexión crítica tanto del modelo de autoevaluación, como 

de la función del tutor universitario y del tutor guía académico. Los resultados 

derivados de las reflexiones aportadas reflejan que el portafolio como instrumento 

de evaluación, aunque es una sobrecarga de trabajo para el alumnado, es de gran 

utilidad, ya que les permite identificar debilidades y fortalezas de su práctica 

docente. Por otro lado, la cohesión entre ambos tutores resulta fundamental para 

que el alumno en prácticas disponga de una visión más completa y crítica respecto 

a su labor en prácticas docentes. 

En definitiva, el Prácticum no solo prepara a los futuros docentes para la enseñanza, 

sino que también los transforma en agentes de cambio, comprometidos con una 

educación equitativa y relevante para la sociedad. 
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El desarrollo de la identidad profesional en los futuros profesionales de la pedagogía 

es un proceso clave. Las prácticas en la escuela representan una oportunidad 

inigualable para que los estudiantes de pedagogía confronten sus ideales 

profesionales con la realidad del aula, lo que favorece la construcción de una 

identidad docente auténtica. La práctica pedagógica en la escuela no solo les permite 

aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en la formación, sino también 

reflexionar sobre su papel como futuros educadores. Según Marcelo (2009), la 

identidad profesional se construye mediante la interacción entre los conocimientos 

adquiridos, las experiencias prácticas y la reflexión sobre estas. Es en el entorno de 

la práctica donde encontramos el camino hacia el éxito de una carrera profesional, 

nuestra formación académica es un pilar fundamental, ya que realizar las prácticas 

nos enriquece nuestro perfil laboral y profesional y por consiguiente nos aporta 

beneficios. 

El conocimiento teórico fue analizado ya por Aristóteles, que distinguía entre 

phoronesis o prudencia, que consiste en saber dirigir correctamente la vida y tékhne 

o arte que es la habilidad para la creación y transformación de la materia 

(Echegoyen,1995). Para Lorenzano (2004), el saber cómo, entendido como 

conocimiento práctico, puede ser ideado desde una doble vertiente: por un lado, 

desde el punto de vista del observador que teoriza acerca del accionar de un sujeto 

práctico. Y, por otra parte, como el conocimiento que posee un sujeto que realiza 

acciones concretas (Barreira, 2003). 

La asignatura de Prácticas de Pedagogía permite adquirir una visión más amplia y 

completa sobre la educación y la pedagogía. Durante el desarrollo de las prácticas se 
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tiene la oportunidad de aplicar competencias adquiridas a lo largo de los estudios. 

Las habilidades y las destrezas son de carácter práctico, la competencia comporta 

todo un conjunto de conocimientos, procedimientos, actitudes y capacidades que 

son personales y se complementan entre sí, de forma que el ser humano sepa actuar 

con eficacia frente a las situaciones profesionales. Uno de los aspectos más valiosos 

de las prácticas en la escuela es la posibilidad de reflexionar sobre las propias 

acciones. La reflexión crítica es esencial para el desarrollo de la identidad 

profesional, ya que permite a los futuros profesionales de la enseñanza analizar sus 

experiencias, identificar áreas de mejora y replantearse ciertos enfoques 

pedagógicos (García-Vargas, 2018). 

Las prácticas profesionales son una gran oportunidad, por lo tanto, permiten tomar 

decisiones, apoyar y orientar, detectar necesidades, desarrollar valores y éticas 

educativas, superar desafíos, feedback constructivo, explorar diferentes roles, 

desarrollar un pensamiento crítico y reflexionar (Cabrerizo et al., 2010). El 

desarrollo de la identidad profesional docente es un proceso complejo que se 

enriquece por las prácticas, estas experiencias permiten aplicar conocimientos, 

enfrentar desafíos reales del entorno educativo y reflexionar sobre su rol. A través 

de este proceso, comienzan a desarrollar una identidad profesional que permitirá 

enfrentar de manera ética y responsable los retos futuros, a la vez proporcionan una 

base sólida de conocimientos teóricos, habilidades críticas y perspectivas 

enriquecedoras para el futuro como docente 

Finalmente, las prácticas profesionales no solo preparan a los estudiantes para el 

mundo laboral, sino que también juegan un papel fundamental en la formación de la 

identidad personal al proporcionar experiencias significativas que fomentan el 

crecimiento y la autocomprensión. 

Palabras clave 

Identidad profesional ,prácticas pedagógicas, reflexión crítica, aprendizaje situado, 

formación docente. 
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En estas líneas pretendo plasmar mis vivencias en las diferentes prácticas realizadas 

a lo largo de mi formación académica universitaria ligadas al campo educativo. Son 

tres momentos de formación especialmente relevantes a lo largo de mi vida 

académica y profesional, que han contribuido de forma especial a ser el tipo de 

docente que soy en la actualidad, y desarrollando mi identidad profesional docente. 

Conformando estos periodos incidentes críticos que han permitido una ruptura de 

la conocido en la teoría, y acercarme a la realidad de la praxis educativa y docente. 

Mis primeras prácticas universitarias fueron en el grado de magisterio de educación 

primaria, a lo largo de tres asignaturas en tres cursos diferentes. Mis estancias 

fueron realizadas en dos centros educativos de educación infantil y primaria de la 

provincia de Guadalajara (CEIP), de la primera estancia y centro, además de ser mi 

primer contacto con un centro educativo, esencialmente vi lo que en una mayor 

proporción no quería reproducir como docente. 

Respecto al segundo centro donde realicé el segundo y tercer prácticum, un centro 

ordinario con la especialidad de pedagogía terapéutica, debo reconocer que afiancé 

mi ilusión por la profesión docente, por ver el progreso diario de los alumnos, de un 

claustro de profesores trabajando en equipo y de un centro educativo joven con 

ganar de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Años después, ya en ejercicio como maestro interino, cursé las prácticas 

profesionales del grado en pedagogía, consideré interesante realizarlas en 

educación no formal, concretamente en la Fundación Balia por la Infancia: Aulas 

Balia Guadalajara. Una ONG que se dedicada a la lucha contra la pobreza infantil en 
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España a través de proyectos pedagógicos de asistencia y prevención. La tarea 

principal de la fundación en Guadalajara es realizar experiencias educativas y vitales 

a niños de 6 a 12 años orientadas a compensar las desigualdades académicas, 

personales y sociales que padecen. En este periodo pude conocer la forma de 

trabajar e intervenir con alumnado social y académicamente vulnerable desde una 

perspectiva alejada de la institucionalización de un centro educativo público. 

En esta experiencia tan transcendental, y a lo largo de las cinco asignaturas del grado 

en pedagogía considero un pilar fundamental la figura del profesor-tutor UNED del 

centro asociado, teniendo la suerte que fue en todas las asignaturas el mismo tutor, 

con una gran experiencia en la propia UNED y en sistema educativo al ser inspector 

de educación, e ilusionando en cada tutoría por el trabajo y labor del pedagogo. 

Las últimas prácticas universitarias han sido del máster de formación de 

profesorado en la especialidad de orientación educativa, que han permitido 

adentrarme en una etapa educativa que no conocía desde el lado de docente, un tipo 

de centro educativo más grande y con alumnado de mayor edad, con el que no estoy 

acostumbrado a trabajar. Además, orientación es una especialidad que permite, más 

allá de la gran cantidad burocrática de trabajo que lleva detrás, poder dar soluciones 

a problemas complejos de la vida de los alumnos, las familias y del centro educativo; 

teniendo la apasionante doble vertiente de la atención personalizada con alumnos a 

la vez que preventiva con todo el centro. 
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Introducción 

La realización de las prácticas externas supone para el alumnado una ocasión de 

aprender desde la interacción con la realidad. De acuerdo con Martín-Cuadrado 

(2021), representa un aprendizaje horizontal sólido y enriquecedor que permite la 

formación entre todos los agentes. En este proceso, además del estudiante, cobra 

especial relevancia la figura del tutor de prácticas-profesional y su capacidad para 

dirigir al educando en su búsqueda de oportunidades para la reflexión, facilitadoras 

de un conocimiento práctico. El éxito del Prácticum como experiencia formativa y 

vocacional dependerá en gran medida del compromiso de los agentes involucrados, 

siendo para el estudiante un periodo vivencial inspirador para emprender la 

profesión. 

Marco teórico y metodología 

El Prácticum significa el primer paso de una experiencia real que ofrece al estudiante 

su participación dinámica en un proceso de acción e implica reflexión (Zabalza, 

2011). Este período constituye una oportunidad fundamental para que el futuro 

egresado desarrolle las competencias adquiridas durante la formación teórica y 

conozca su vertiente profesional capacitadora en la toma de decisiones (Martín-

Cuadrado et al., 2021). En la labor que supone reflexionar de forma constructiva 

como necesidad de mejora en la calidad de las prácticas profesionales, destaca el 

trabajo colaborativo que otorgue voz a todos los agentes implicados en este proceso. 

La tutoría es un elemento nuclear y factor clave en la formación de profesionales 

durante el Prácticum (Zabalza y Cid, 2005), que llevará implícitas tareas de 
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asesoramiento, orientación y construcción de espacios de acompañamiento capaces 

de estimular y desarrollar la confianza y autoestima del estudiante (García-Vila y 

Sepúlveda-Ruíz, 2022). 

Este trabajo pretende reflejar la vivencia durante el Prácticum de una estudiante del 

grado de Pedagogía y la importancia que supuso durante su transcurso, la figura de 

su tutora profesional. Para el análisis de esta experiencia se siguió una metodología 

de tipo cualitativo, tomando como instrumento principal de recogida de la 

información el diario de prácticas, por suponer una herramienta facilitadora del 

aprendizaje práctico, de la observación y del análisis de las vivencias 

experimentadas (Martín-Cuadrado et al., 2023). 

Resultados 

Los resultados obtenidos evidencian la importancia que conlleva la colaboración y 

alianza del binomio estudiante-tutor profesional. En este proceso, son muchos los 

aspectos que condicionan su éxito, pero la disposición del tutor por dar a conocer el 

contexto al que se enfrenta el alumno, así como su compromiso por incentivar en él 

un pensamiento reflexivo capaz de generar nuevas ideas, identificar competencias 

clave para encarar la realidad profesional, así como plantear posibles soluciones, es 

clave para transmitir la prospectiva de la profesión gracias a la práctica. 

Conclusiones 

Para el alumno del Prácticum, resulta de gran importancia la figura del tutor de 

prácticas, quien en su rol ha de transmitir su implicación vocacional, constituyendo 

un referente inspirador para la proyección profesional del estudiante. La escucha 

asertiva, la crítica constructiva o la promoción del diálogo son algunas de las 

características que el alumnado valora y honra en un tutor profesional, referencia 

inicial en el ámbito laboral. 
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Introducción: 

El Prácticum es una parte esencial en la formación de los futuros profesionales de la 

educación, ya que permite a los estudiantes aplicar los conocimientos teóricos 

adquiridos en un entorno real. Esta experiencia práctica no solo facilita la 

adquisición de competencias específicas, sino que también ofrece una oportunidad 

para reflexionar sobre los desafíos y momentos críticos que se presentan en el 

ejercicio profesional. A través de esta propuesta, se busca analizar la importancia 

del Prácticum en la formación docente, particularmente en la especialidad de la 

Orientación Educativa, destacando la diferencia entre la teoría y la práctica, así como 

los elementos que contribuyen a su valor formativo. 

Metodología: 

La metodología empleada es de tipo cualitativo, un estudio de caso, sobre las 

experiencias vividas durante el Prácticum, utilizando un enfoque autoetnográfico 

para documentar y analizar mis vivencias durante el Prácticum. Se empleará un 

enfoque reflexivo que permita explorar las interacciones entre teoría y práctica, así 

como los momentos críticos enfrentados. El marco teórico se basa en las teorías de 

aprendizaje experiencial de Kolb (1984) y la práctica reflexiva de Schön (1983), que 

subrayan la importancia de la experiencia y la reflexión en el proceso de aprendizaje 

y desarrollo profesional. 
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Resultados: 

Los resultados del análisis indican que la experiencia del Prácticum está marcada 

por varios elementos clave: 

- Diferencias entre Teoría y Práctica: A lo largo del Prácticum, se evidencia una 

brecha entre los conceptos teóricos aprendidos y su aplicación en situaciones reales. 

Los estudiantes a menudo se enfrentan a desafíos inesperados que requieren 

adaptabilidad y pensamiento crítico. 

- Momentos Críticos: Pueden darse momentos de difícil desempeño, como 

intervenciones en situaciones de crisis o la gestión de comportamientos disruptivos, 

que ponen a prueba las habilidades adquiridas y exigen una respuesta rápida y 

efectiva. 

- Apoyo y Supervisión: La presencia de tutores y profesionales experimentados es 

fundamental para guiar a los estudiantes, ofreciendo apoyo emocional y técnico 

durante situaciones desafiantes. 

- Reflexión Continua: La práctica reflexiva permite a los estudiantes evaluar sus 

decisiones y acciones, promoviendo un aprendizaje más profundo y significativo. 

Discusión/Conclusiones: 

El Prácticum representa una oportunidad única para integrar teoría y práctica en la 

formación docente. Las experiencias vividas durante esta etapa permiten a los 

estudiantes desarrollar competencias esenciales para su futura carrera, al tiempo 

que enfrentan situaciones reales que requieren habilidades claves. Es fundamental 

el apoyo y soporte de los profesionales que acompañan al estudiante y que las 

instituciones educativas reconozcan la importancia del Prácticum como un espacio 

para el aprendizaje práctico y reflexivo, garantizando que se implementen 

estructuras adecuadas de apoyo y supervisión (Martín-Cuadrado et al., 2022). 

Concluimos que el Prácticum no solo prepara a los estudiantes para su profesión, 

sino que también les proporciona herramientas valiosas para enfrentar desafíos 

futuros en su carrera educativa. 
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Introducción 

El Prácticum del Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria es 

una experiencia formativa que permite a los futuros docentes enfrentarse a la 

realidad del aula y a la diversidad del alumnado. Aunque mi trayectoria profesional 

se ha desarrollado principalmente en el ámbito universitario como profesor de 

Bioestadística en Ciencias de la Salud, las prácticas realizadas durante el Máster en 

Formación del Profesorado en un instituto fueron decisivas para enriquecer mi 

práctica docente. En este relato personal, expongo cómo la heterogeneidad del 

alumnado en secundaria me proporcionó herramientas y estrategias que han 

mejorado significativamente mi labor en la universidad. 

Metodología/Marco Teórico 

A través de un estudio de caso personal y una reflexión crítica, analizo las 

experiencias vividas durante el Prácticum y su impacto en mi docencia universitaria. 

El enfoque se basa en la pedagogía reflexiva y en teorías sobre la gestión de la 

diversidad en el aula (Dewey, 1938; Schön, 1983). No se emplearon métodos 

cuantitativos, sino una autoevaluación cualitativa de las prácticas y su posterior 

aplicación en el contexto universitario. 

Resultados 

La exposición a un entorno educativo con estudiantes de distintos niveles 

académicos, intereses y necesidades en secundaria me permitió desarrollar 
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competencias como la adaptación de contenidos, el uso de metodologías activas y la 

atención personalizada. Al trasladar estas habilidades a la enseñanza universitaria, 

he logrado: 

• Mejorar la comprensión de conceptos complejos en Bioestadística. 

• Fomentar una mayor participación y motivación entre los estudiantes. 

• Crear un ambiente de aprendizaje más inclusivo y dinámico. 

Estas mejoras se reflejan en el feedback positivo recibido por parte de los alumnos 

y en una mayor satisfacción personal en mi rol docente. 

Discusión/Conclusiones 

La experiencia del Prácticum del Máster en Formación del Profesorado de 

Educación Secundaria en la UNED ha sido fundamental para mi desarrollo 

profesional. La heterogeneidad del alumnado en el instituto me desafió a innovar y 

a salir de mi zona de confort, lo que resultó en una enseñanza universitaria más 

efectiva y enriquecedora. Concluyo que enfrentar la diversidad en etapas formativas 

tempranas es esencial para formar docentes versátiles y comprometidos. 

Recomiendo a otros profesores universitarios valorar y buscar experiencias en 

contextos educativos diversos para potenciar su práctica docente. 
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La iniciativa tutorial e investigadora realizada en el curso académico 2021-2022 en 

la materia de las prácticas externas del grado en Educación Social, en concreto, en la 

asignatura de Prácticas Profesionales III (PPIII) sobre acompañamiento y 

seguimiento del pensamiento reflexivo de los estudiantes en prácticas a través sus 

diarios (García-Vargas, 2022), nos ha dado la oportunidad de seguir avanzando en 

el proceso de investigación con nuevos cambios en el instrumento de seguimiento y 

evaluación utilizado, la e-rúbrica. El diario se considera como una de las 

herramientas de peso en el modelo de aprendizaje reflexivo, incorporado en la 

asignatura tras un largo recorrido investigador (García-Vargas, 2021). Por ello, se 

ha incorporado al nuevo estudio otras variables como; el aumento del número de 

profesores(as) tutores(as) que han empleado el instrumento y, por consiguiente, la 

incorporación en el seguimiento de un mayor número de alumnado con oportunidad 

de tener retroalimentación continua, que les facilite mejorar en el aprendizaje del 

pensamiento reflexivo y la adquisición de la identidad profesional del alumnado en 

prácticas. 

Los resultados actuales, han permitido recoger nuevos datos, para poder apreciar la 

utilidad de la e-rúbrica tras los cambios realizados en el instrumento, y de esta 

forma, valorar la dialéctica surgida entre profesor-tutor-estudiante y el avance de 

los niveles de reflexión del alumnado cuando desarrollan el diario de prácticas. Los 

datos recogidos transcurren desde los cursos académicos 2022-2023 hasta el 2023- 
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2024. El diseño de esta e-rúbrica se encuentra en formato digital diseñada mediante 

la herramienta gratuita CoRubric (http://corubric.com/) de GteaVirtual (©Gtea). 

Los datos obtenidos nos muestran que la e-rúbrica refuerza y potencia el 

seguimiento del profesor tutor sobre los avances de la autoreflexión y coreflexión 

del estudiante en base a diferentes niveles (Cebrián Robles, Pérez Galán y Cebrián 

de la Serna, 2017), donde se aprecia la evolución en el reconocimiento y 

comprensión de los hechos experimentados, así como, en el desarrollo de la 

capacidad de composición de relato vivido desde la escritura reflexiva (Aranda-Vega 

et al., 2020). 

El proceso ha requerido de un seguimiento y acompañamiento cuidadoso y continuo 

con una clara retroalimentación entre el profesorado tutor de prácticas y el 

estudiante (Salgado Ramírez et al., 2020). Para que el instrumento tenga potencial 

formativo además de evaluativo, es necesario que el alumnado sea acompañado de 

forma dialéctica desde una progresión en el tiempo, de esta forma, se les capacita 

para desarrollar saberes experimentales. Es necesario, ayudarles a centrarse en 

situaciones verdaderamente relevantes y sensibles a sus aprendizajes que les 

permita hacerse preguntas y afianzar el conocimiento teórico ya adquirido. 

Este tipo de instrumento se presenta como un apoyo tanto para el profesor tutor 

como para el alumnado de prácticas; facilita un mayor conocimiento de la 

experiencia práctica, y permite conocer el avance de la identidad profesional del 

alumnado en y durante las vivencias de las prácticas y, por tanto, de la adquisición 

del conocimiento práctico con acciones dialécticas y reflexivas. 
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Introducción 

Las prácticas universitarias son una parte fundamental de la formación 

universitaria, permitiendo a los estudiantes aplicar conocimientos teóricos en 

entornos reales. En este contexto, las prácticas en el ámbito rural presentan una 

oportunidad única para enfrentar retos propios de comunidades alejadas de los 

centros urbanos, con problemas de despoblación y toda la desigualdad de 

oportunidades que ello implica para estas comunidades. Esta experiencia, permite 

hacer una reflexión, ampliar la visión, y despertar nuevas inquietudes con una 

actitud crítico, reflexiva y transformadora.  La experiencia de  inmersión en un 

entorno rural contribuye al desarrollo de competencias profesionales, el 

crecimiento personal, así como la generación de un impacto en la comunidad local. 

Metodología / Marco teórico 

Esta experiencia se enmarca  en la educación experiencial, que enfatiza el 

aprendizaje a través de la experiencia directa, y en teorías de desarrollo comunitario 

rural que subrayan la importancia de la participación activa de la comunidad en los 

procesos de mejora. La heterogeneidad de estudiantes de distintas áreas, como 

políticas, educación social y trabajo social, para participar en un programa de 

prácticas en una comunidad rural durante un período de tres meses, refleja una 

metodología basada en un trabajo en red, desde una perspectiva interdisciplinar. 

Estas actuaciones se han desarrollado con un apoyo y supervisión constante por 

parte de los tutores de prácticas y por parte de la Universidad de referencia. De 

modo que se han llevado a cabo seguimientos para evaluar el impacto de las 

actividades realizadas, así como observaciones directas sobre las interacciones 
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entre los estudiantes, las empresas con el  convenio de prácticas y la comunidad 

local. 

Resultados 

En lo que respecta a mi experiencia con la realización de prácticas, considero 

adquiridas unas habilidades significativas en resolución de problemas, 

adaptabilidad y comunicación intercultural. En cuanto a los efectos sobre la 

comunidad, considero que se refleja en un refuerzo de la confianza entre los 

miembros de la comunidad y los estudiantes, así como una mejora en la percepción 

de la educación y desarrollo de competencias tanto profesionales, como 

actitudinales. 

Discusión / Conclusiones  

Esta experiencia me ha permitido comprender las realidades y necesidades 

específicas del entorno rural, a menudo ignoradas en los programas tradicionales de 

formación. La inmersión en la vida diaria de la comunidad me ha brindado una 

comprensión más profunda de los desafíos y recursos disponibles en estos entornos. 

Puedo concluir, que las prácticas universitarias en el ámbito rural no solo son una 

herramienta valiosa para el aprendizaje profesional de los estudiantes, sino también 

un recurso positivo para el desarrollo comunitario. A largo plazo, este tipo de 

programas puede contribuir a reducir la brecha entre las zonas rurales y urbanas, 

tanto en términos de acceso a servicios como de oportunidades educativas. Por lo 

tanto, recomiendo ampliar este tipo de iniciativas, fomentando la colaboración entre 

universidades y comunidades rurales para un beneficio mutuo y sostenido 
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Los centros de orientación e Información al estudiante (COIE) en la UNED, son 

espacios que juegan un papel crucial en el acompañamiento de los estudiantes, 

ayudándoles a superar dificultades académicas, emocionales o sociales. En este 

contexto, los futuros pedagogos pueden aplicar teorías sobre el desarrollo cognitivo, 

la atención a la diversidad y la gestión de conflictos, etc. Según Sánchez García 

(2017), la orientación pedagógica se basa en principios clave como la atención a la 

diversidad, la intervención preventiva y la promoción del desarrollo integral del 

estudiante. Estos principios son estudiados a fondo durante la formación académica, 

pero es durante las asignaturas de prácticas cuando conseguimos la 

fundamentación, el refuerzo y la consolidación de conocimientos y competencias 

que aparecerán en los diferentes escenarios profesionales, según (García Vargas et 

al., 2016), cuando tendremos la posibilidad de ponerlos a prueba en un entorno real, 

confrontando las teorías con la realidad diaria del trabajo en un centro de 

orientación. 

Las prácticas en el COIE representan una oportunidad de aprendizaje significativo, 

permitiendo la adquisición de conocimientos a partir del análisis del entorno social 

dinámico en el que se encuentra inmerso el centro de prácticas (Tejada y Navío, 

2019). Este proceso implica la aplicación del "saber hacer" para iniciar la gestión de 

procedimientos, herramientas y estrategias en el ámbito laboral, y finalmente, el 

desarrollo del "saber ser y estar" en el contexto de los medios y recursos que 

conforman el escenario profesional, tal como se plantea en las prácticas de 

Pedagogía. Es fundamental reconocer el rol del tutor profesional, dado que durante 
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el período de prácticas se observarán y asimilarán sus conductas en el ejercicio 

cotidiano de sus funciones. 

Durante el pasado curso en el COIE, se pudo constatar que la tríada de la orientación 

académica, personal y laboral es un proceso integral que tiene como objetivo guiar 

a los individuos en su desarrollo educativo, apoyarlos en la toma de decisiones 

personales y facilitar su inserción en el mercado laboral, mediante el uso de 

estrategias personalizadas y el acompañamiento continuo, contribuyendo así al 

desarrollo de competencias que potencien su autonomía y empleabilidad. La 

orientación académica, personal y laboral se desarrollaba de manera satisfactoria 

en el COIE del Centro Asociado.   

El cuestionario fue validado mediante un panel de expertos, y su consistencia 

interna se evaluó utilizando el coeficiente alfa de Cronbach, obteniéndose un valor 

que garantiza la fiabilidad de las mediciones y la coherencia de los ítems en relación 

con el constructo evaluado. Los resultados determinaron que los estudiantes 

requerían estrategias de inserción laboral. Para abordar esta necesidad, se 

implementó un programa especializado en dicha temática. La evaluación del 

programa reveló que los participantes no consideraban fundamental la 

participación en actividades formativas grupales, sino que requerían una atención 

más personalizada, así como un seguimiento a lo largo del tiempo que les permitiera 

evaluar sus actuaciones y mejorar su empleabilidad. Estos hallazgos coinciden con 

estudios recientes, que destacan la importancia de enfoques personalizados y 

continuos en la orientación laboral para optimizar los resultados en términos de 

inserción laboral (Martínez-Clares y González-Lorente, 2021). 
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Durante todos estos años de formación en Educación Social he tenido la oportunidad 

de formarme como profesional de manera más real, a través de las prácticas 

profesiones y todas las PEC realizadas durante este proceso formativo. Es por ello, 

que he decido explorar la relevancia de todos aquellos factores que contribuyen a 

que se obtenga con totalidad este valor formativo. 

Quizás lo más importante a destacar del prácticum es la gran conexión que alumno 

experimenta entre los contenidos adquiridos de manera teórica durante el estudio 

del grado, y la realidad que viven a diario los profesionales ya titulados. Es en este 

momento, cuándo realmente descubres cual será tu cometido como profesional 

durante el resto de tu vida laboral como profesional real de la Educación Social. Y es 

que, además, logras descubrir los diversos enigmas y problemáticas reales a las que 

te deberás enfrentar futuramente, lo cual te puede suponer que desmontes por 

completo esa idealización que te habías creado y conozcas por fin la realidad del 

campo laboral. 

A través de las prácticas profesionales puedes descubrir qué tipo de profesional 

quieres ser, y es que el haber tenido contacto con diversos profesionales del campo 

social, te da a conocer cuáles son las actitudes vas a querer desarrollar en ti mismo 

y también cuáles no, puesto que hay situaciones donde discrepes con los 

pensamientos y actitudes de otros Educadores Sociales. A partir de todo esto, el 

alumno puede aprender de las diferentes perspectivas y se irá enriqueciendo de las 

situaciones vividas de este periodo de formación, tal y cómo se haría en la realidad. 

En mi caso, el papel del tutor de centro de prácticas fue esencial en el proceso, y es 

que ha sido un referente a seguir a nivel profesional. Gracias a su gran generosidad, 
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pude conocer a fondo como se debe llevar a cabo una buena intervención familiar, 

en un contexto donde el menor o la menor está en riesgo de exclusión social. Estas 

situaciones no son para nada agradables, pero es cierto que el acompañamiento de 

la tutora durante el proceso, ha incentivado que reflexione en diversos momentos y 

comparta con ella las reflexiones más críticas de mi misma como profesional de la 

Educación Social. Todo ello, fomentó que continuamente cuestionase mis acciones 

durante el proceso y además que mejorara continuamente a nivel tanto profesional 

como formativo. 

Es cierto que durante este proceso en mí surgieron diferentes sentimientos, y es que 

en los primeros momentos la incertidumbre, la inquietud y la inseguridad se 

apoderaba de mi constantemente, incluso planteándome si sería los suficientemente 

capaz de superar la asignatura. Poco a poco, logré adaptarme a la dinámica de las 

intervenciones y fue por ello, y gracias a la ayuda de los diversos profesionales, que 

fui confiando más en mí misma y en los conocimientos que ya había adquirido en el 

grado. Cada vez me sentía más cómoda en el ambiente, y es que me apasionaba vivir 

la experiencia real de ser Educadora Social, tanto es así que llegué a pensar que a 

partir de ese momento, estaba lista para afrontar con firmeza mi vida laboral. 

Uno de los momentos más impactantes para mí en las prácticas profesionales, fue 

cuando tomé yo misma el mando de una intervención con una usuaria del programa. 

Mi tutora me propuso que realizara yo mi propia actividad con una madre que 

formaba parte del programa, y es que en ese momento la mujer se sentía bastante 

perdida en lo relevante a su vida profesional y académica, y es que conciliar todo 

ello con la maternidad era un gran reto que nos proponíamos afrontar. En este día, 

acudimos a su domicilio y le explicamos que sería yo quien afrontara la actuación de 

esa cita. A pesar de que yo había ensayado y preparado un guión previamente para 

desarrollar la actividad, todo aquello se fue esfumando a medida que fluía la 

actividad, mis nervios se apoderaron de mí, de tal manera que la propia usuaria notó 

como me sentía insegura ante aquella situación. Es ahí donde viví uno de los 

momentos más mágicos como profesional de la Educación Social, y es que la propia 

usuaria me abrazó y animó a seguir adelante en la intervención. Por un momento 

sentí como la vulnerabilidad nos unía, y me hacía fuerte sentir su apoyo. Gracias a 
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esto, la intervención fue un éxito e incluso la propia mujer abrió tanto sus 

sentimientos hacia mí, que incluso se llegó a emocionar recordando su vida. Aún no 

tengo palabras para describir aquel acto de generosidad por parte de la usuaria y de 

mi tutora de prácticas, es algo que no olvidaré jamás, y es que cada vez que lo 

recuerdo me emociona pensar que mi profesión puede lograr conectar 

emocionalmente tanto con personas que viven situaciones tan difíciles y distintas a 

ti. Este tipo de vivencias no serían posibles si no se llevaran a cabo estos procesos 

formativos de manera práctica y presencial. 

Por otro lado, también he de decir que hay una parte negativa muy importante en el 

proceso. En primer lugar, la gestión emocional es esencial en este tipo de trabajos y 

es que saber separar tu vida personal de lo laboral es un reto que hay que afrontar 

diariamente. También descubrí lo poco valorado que está el papel del Educador 

Social en el mundo laboral, y las escasas probabilidades que hay en mi ciudad para 

conseguir trabajo de esta profesión tan importante para mí. En la actualidad sigue 

habiendo un gran desconocimiento laboral sobre los diversos roles profesionales. A 

menudo, las tareas del educador social se solapan o se confunden con las de otros 

perfiles. Esto conlleva problemas laborales, ya que muchas veces se contrata a 

personas con formación distinta o menos especializada para realizar las funciones 

que corresponden a un Educador Social. Esta situación no solo reduce las 

oportunidades laborales para los graduados, sino que también infravalora su 

formación ya que no todas las formaciones están capacitadas para afrontar ciertas 

situaciones de manera correcta. Por todo ello, es de gran importancia dar a 

conocernos como profesionales, y es que esto me motiva diariamente a seguir 

escribiendo y avanzando en el papel del profesional de la Educación Social. 

En conclusión, he de hacer referencia a que las prácticas profesionales son una pieza 

fundamental en la formación del alumnado de Educación Social, ya que les permiten 

aplicar sus conocimientos teóricos en situaciones reales, desarrollar competencias 

clave y acercarse a la realidad del trabajo. Sin embargo, para asegurar su completo 

valor formativo, es necesario que se integren adecuadamente en el currículo, que 

exista un acompañamiento pedagógico y que el entorno de prácticas y la actitud del 

estudiante sean propicios para el aprendizaje. Solo de esta manera, las prácticas 
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podrán cumplir su función de preparar a los futuros educadores sociales para 

intervenir eficazmente en los complejos escenarios de vulnerabilidad y exclusión 

social. 
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Educación social, prácticas profesionales, intervención, formación, desarrollo 

profesional, acompañamiento. 
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El perfil del estudiante en prácticas de pedagogía en un equipo de orientación 

demanda una combinación de competencias teóricas, habilidades interpersonales, 

capacidad reflexiva (Rodriguez Gallego y Ordóñez Sierra, 2012). Tener un dominio 

sólido de los fundamentos teóricos y prácticos de la pedagogía, como las estrategias 

de intervención educativa, la psicología del desarrollo y los enfoques inclusivos. 

También implica una interacción constante con alumnado, familias y otros 

profesionales, por lo que importante desarrollar habilidades de comunicación 

efectiva, empatía y escucha activa, etc. Además, es necesario ser capaces de analizar 

críticamente las propias intervenciones y adaptarlas según las necesidades del 

contexto, es decir, desarrollar un pensamiento reflexivo que permita aprender de la 

experiencia. 

Como pone de manifiesto el Libro Blanco de la Titulación de Grado de Pedagogía y 

Educación Social (ANECA, 2005), el Practicum se constituye en una materia de gran 

potencial formativo en estos momentos de reforma de los planes de estudio 

motivada por la convergencia europea. La importancia de la asignatura de 

Practicum radica en la fuerte vinculación entre la teoría y la práctica, lo que permite 

construir un pensamiento práctico, es decir, reflexionar sobre la acción, así como 

adquirir y desarrollar competencias profesionales. En este sentido, el Practicum se 

configura, como señala Lobato (1996), "como un espacio de interconexión entre la 

Universidad y el Sistema Productivo, a través del cual se contribuye a desarrollar en 

los futuros profesionales conocimientos, habilidades y actitudes propios de un 

desempeño profesional, por medio de su implicación en actividades profesionales 

en contextos y condiciones reales para la consecución de un mayor grado 

andreajim5315@gmail.com
https://canal.uned.es/video/magic/sgjjo6zlzpwsosk0c8cowss080owccw
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profesional" (p. 11), y donde el estudiante debe construir y adquirir el conocimiento 

profesional necesario para el ejercicio de su profesión. 

Para los y las estudiantes, la realización de las prácticas supone un acercamiento a 

la realidad profesional que siempre sorprende, pues habitualmente la realidad de la 

profesión no se ajusta a la idea o representación que se hacen de ella. Esto es de gran 

trascendencia y suele vivirse con satisfacción y afianzamiento en la vocación al 

comprobar que, por un lado, se es tratado como un miembro más del equipo de 

profesionales y, por otro, se poseen las competencias personales y profesionales que 

hace al estudiante imaginarse ejerciendo pronto la profesión (Bodas, 2019) 

Las prácticas realizadas en un colegio de Educación Primaria, cuyas funciones han 

consistido en colaborar con los diferentes profesionales del Equipo de Orientación 

Educativa del Centro (EOE), han brindado la posibilidad de trabajar mano a mano 

con los profesionales y el alumnado. Esta experiencia ha permitido una inmersión 

directa en el contexto educativo real, facilitando la observación y el análisis de las 

dinámicas escolares, así como la aplicación de estrategias teóricas previamente 

estudiadas. Trabajar en conjunto con el EOE ha enriquecido el proceso formativo al 

ofrecer una visión integral de las diversas necesidades del alumnado, así como las 

diferentes intervenciones psicopedagógicas implementadas para atender dichas 

necesidades. 

Además, la colaboración con maestras y maestros, junto con el resto de 

profesionales que lo componen, ha sido fundamental para comprender cómo se 

articula el trabajo en red dentro del centro educativo, destacando la importancia de 

la coordinación entre orientadores, maestros y otros profesionales de la educación. 

Esta sinergia ha resultado clave para generar planes de intervención 

individualizados y garantizar un seguimiento adecuado del desarrollo académico y 

socioemocional del alumnado. Por lo tanto, las prácticas han proporcionado no solo 

un espacio de aprendizaje práctico, sino también una oportunidad para reflexionar 

sobre la propia praxis y mejorar habilidades profesionales esenciales para el futuro 

desempeño en el ámbito educativo. 
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La presente comunicación se centra en las experiencias de aprendizaje más 

significativas vividas durante las tres ediciones del Campus Rural en las que he 

tenido la oportunidad de participar como estudiante de Sociología. A continuación, 

tras una sucinta descripción de los periodos de prácticas, se hace un planteamiento 

transversal de estos aprendizajes, distinguiendo dos ejes experienciales que han 

supuesto un hito en mi desarrollo formativo: a) la capacitación metodológica en 

investigación social, y b) la experiencia laboral situada en un entorno institucional. 

La primera edición del programa -allá por 2022- me llevó al Ayuntamiento de 

Mendavia, (Navarra) donde traté de desplegar un diagnóstico del tejido asociativo 

del municipio y un pequeño plan de intervención en aras de promocionar la Red de 

Asociaciones del pueblo. Como consecuencia de esta estancia, el 2024 me ha vuelto 

a traer a este mismo pueblo, -aunque esta vez en colaboración con la Asociación de 

Vecinos y Vecinas-, con un doble propósito: por un lado, el de darle continuidad a la 

línea de trabajo iniciada y, por otro lado, el de promover la participación 

comunitaria intercultural. Entre medias de estos dos periodos de prácticas, mi 

actividad tuvo lugar en Kuartango (Álava) en el seno de una consultoría social 

privada para quien desarrollé una operativa de organización de datos con el fin de 

construir indicadores de impacto positivo de proyectos rurales. 

Como ya he anticipado, todo este bagaje práctico, experiencial -y añadiría, 

experimental- transcurre principalmente por dos líneas de capacitación 

primordiales que tienen un gran impacto en mi itinerario formativo. 

La primera tiene que ver con la maduración de mi propia mirada como investigadora 

social, con la ampliación y enriquecimiento de mis saberes metodológicos, donde el 

eluska.zabalo@protonmail.com
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trabajo de campo, la fundamentación empírica y la investigación-acción, han 

cobrado una relevancia central en mi aproximación a las problemáticas sociales. En 

Mendavia, por ejemplo, desplegué un diseño metodológico en dos etapas 

(diagnóstico e intervención) que pasó por la triangulación de varias herramientas 

de producción de datos: una Consulta a las Asociaciones del pueblo, cuarenta 

entrevistas y un grupo de discusión con sus representantes. El plan de intervención 

consistió en la coordinación de una asamblea general de Asociaciones y la puesta en 

marcha de la Red de Asociaciones del pueblo, que posteriormente organizó el Día de 

las Asociaciones de Mendavia. 

La segunda línea de capacitación tiene que ver con la complejidad que se activa al 

situar la labor sociológica en el marco de una institución pública o privada, 

atravesada por jerarquías, intereses corporativos y doctrinas. Este entramado 

micropolítico condiciona y limita la autonomía en el quehacer sociológico y sus 

resultados, lo que me ha obligado a buscar estrategias en aras de preservar la 

integridad de mi desempeño como socióloga. Sin embargo, estas incómodas 

acrobacias resultan en grandes aprendizajes a la hora de negociar con superiores y 

hacer valer la solidez metodológica de las propuestas. Además de desarrollar 

competencias de supervivencia en el mundo profesional, estas dificultades han 

acentuado mi interés por la Sociología de la Sociología (Bourdieu, 2008) como 

dimensión epistemológica para seguir reflexionando sobre qué es hacer sociología 

en el mundo real. 

En conclusión, pongo muy en valor la posibilidad de acceder a entornos y situaciones 

laborales donde aprender a desenvolverme como investigadora social. El tránsito 

por estos espacios y experiencias no solo me han permitido atisbar el impacto 

positivo que puede tener mi trabajo sino a saber preservar mi integridad como 

profesional y tener una actitud reflexiva ante mi labor. Todo ello ha resultado en un 

proceso de empoderamiento que, sin duda, ha favorecido que me sienta “más 

socióloga” y preparada para el mundo real. 

Palabras clave 

Capacitación metodológica, entorno laboral, autonomía profesional, intervención 

socio-comunitaria, trabajo de campo. 
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Procede iniciar este espacio de conclusiones de las I Jornadas Internacionales de 
Innovación Docente: “El Prácticum en los títulos universitarios, elementos que 
potencian su valor formativo”, felicitando, en primer lugar, a la organización del 
evento. En efecto, dada su importancia, el prácticum ha sido, es y debe seguir siendo 
materia de debate, con una clara pretensión de buscar puntos de encuentro, buenas 
prácticas y necesarias mejoras. 

Y, no es menos cierto que, todas las universidades tienen gran relevancia en estos 
eventos, y en la organización de los mismos. Pero que la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) vaya haciendo cada vez más visible su importante y 
vital papel, organizando este tipo de encuentros, es para congratularse, como 
universidad con presencia en todo el territorio nacional, y con experiencia 
ampliamente demostrada de su capacidad de articular su funcionamiento y 
propuesta formativa a las especificidades de cada una de las 17 Comunidades 
Autónomas. 

En segundo lugar, felicitar al conjunto de ponentes por sus interesantes 
aportaciones, perspectivas y propuestas de debate, destacando el valor formativo de 
las prácticas y señalando, también, el aspecto ético y técnico de este periodo 
formativo. 

En efecto, el profesorado es un elemento básico en la mejora de la calidad educativa. 
Pero no cualquier profesorado, sino aquel debidamente preparado. Sin obviar la 
importancia de la formación continua, no es menos cierto que la formación inicial 
constituye la piedra angular de todo el proceso. Formación inicial que tienen en el 
prácticum un elemento vital para la misma: periodo que permite integrar teoría y 
práctica, socializar en y con la escuela, avanzar en las competencias propias de la 
profesión, … Pero volvamos al principio: no cualquier prácticum es vital, sino aquel 
que es adecuado y ajustado al contexto y demandas. Qué prácticum y en qué 
condiciones marcan la diferencia. 

Se han puesto sobre la mesa diferentes modelos, destacando esa posible mejora de 
este periodo formativo mediante la introducción del modelo clínico basado en la 
investigación. Posiblemente esto pueda, también, implicar, y ahí se queda para el 
debate futuro, la necesidad de reconceptualizar la profesión docente, desde un 
enfoque basado en evidencias, en la reflexión. 

raulgonzalez@edu.uned.es
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En cualquier caso, parece que hay consenso en que un buen sistema de prácticas 
pasa por: 

• Un tutor profesional del centro de prácticas adecuadamente seleccionado, 

mentorizado y formado para la situación y, en su caso, con los oportunos 

incentivos. En síntesis, tutores con adecuadas competencias. 

• Un tutor académico de la propia universidad comprometido y con 

conocimientos actualizados de la situación. 

• Un centro de prácticas adecuadamente seleccionado, y que sea entendido 

como una comunidad de aprendizaje en la que todos pueden y deben aportar 

-también el alumnado en prácticas-. Ciertamente, procede aludir a esos 

cuatro factores que pueden definir esos posibles buenos centros de prácticas, 

como bien pudieran ser: planteamientos pedagógicos claros y compartidos 

por la totalidad de miembros de la institución, relación con las familias y 

participación activa de las mismas en el centro educativo, liderazgo 

participativo y cultura de la solución de problemas. 

• La evaluación de las prácticas, que, especialmente, debe ser continua y 

formativa, y no considerar únicamente al alumnado, sino que también debe 

implicar un seguimiento del propio proceso y programa formativo 

establecido, donde la coordinación y cooperación entre centro de prácticas-

universidad y todos los agentes, resulta ineludible. Insistir, por tanto, en esa 

importancia de la triada formativa -que en la UNED se convierte en cuarteto-

, en ese proceso conjunto de colaboración. 

Parece que existe también cierto consenso en la necesidad de reforzar el 

componente práctico de la formación del profesorado, bien sea de Educación 

Infantil, Educación Primaria o Educación Secundaria, sin obviar el debate sobre el 

enriquecimiento de los contenidos curriculares desde el prácticum. 

En este contexto, un buen docente, un buen futuro docente que aspire a altas cotas 

de calidad, debe ser un docente reflexivo, adquirir y cultivar el “habitus reflexivo”. Y 

en este aspecto, también, el prácticum tiene un papel destacado. El prácticum es un 

lugar idóneo para iniciar al futuro profesorado en la reflexión desde y sobre la 

acción. Reflexión que debe propiciar y potenciar no solo el profesorado 
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universitario, sino también y en estrecha colaboración, los propios tutores de los 

centros formativos. 

Pero las prácticas no son para nada exclusivas de la formación docente, ni del campo 

de las Ciencias de la Educación. Muy al contrario, son y deben ser un elemento de 

encuentro de la mayor parte de titulaciones; del mismo modo, también procede 

cultivar y reforzar su vinculación con la formación en el puesto de trabajo. 

En tercer lugar, resulta necesario reconocer a los asistentes su participación e 

implicación. Asistentes no solo presenciales, sino también virtuales que, con su 

presencia, han dado buenos signos de su interés por esta nuclear temática. 

En síntesis, procede reiterar el reconocimiento a la totalidad de participantes en este 

evento, concluyendo con una palabra con valor de frase utilizada frecuentemente 

por Ana María Martín Cuadrado, organizadora y dinamizadora de este evento: 

Seguimos!!! Que así sea. 

 

Raúl González Fernández 

Universidad Nacional de Educación a Distancia. UNED  
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